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extremacamente fácil hablar dersicplor{ a a ur

nivel de sentido comin, e incluso es divertido. 

s interesante enfrascarse en una discusión de lo ene

dilo algún maestro en clase, o lo que afirma Figón art) r en

un litro o artículo que hayamos leido, ya q siempre: ex: st

la posibilidad de estar de acuerdo o no, y expresar : ero

punto de vista personal al apoyar o atacar a dicho macstrc o

autor. 

La charla de sentido comtin y las discusiones en e ' fer_sa

de causas ajenas van perdiendo significado a medida que tra- 

tamos con problemas más específicos, cuando usamos conceptos

más definidos, claros y comunicables, o sea cuando ha' -lamo & 

un experimento y estudiamos un fenómeno psicológico c. 

aproximación metodológica, analítica y crítica. Pro

así podemos quedarnos en la crítica, la verdad es . 411,2 m1:' 

fácil criticar, pero la aproximación de la metodología ex :- 

rimental nos permite no solo criticar sino criticar ccr tr;;c- 

tivamente, o sea verificar si el fenómeno psicoló<ico es- 

tudiamos, es cierto y convencernos que no tentamos raz-3: 1 o

bien lo contrario. 

Fara mi, y en un sentido muy general, el método ci ,nt_'- 

fico es una forma de aproximarse a la solución de un r le- 

ma empírico, que requiere de una observación cuidadosa y ob- 

jetiva, habilidad para discriminar y controlar situ ci nes

q. influyan ( varia -les extra5as) a nueFtro fenómeno : a+ o
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estudio ( variable dependiente), que modifiquen con el menor

grado de interferencia a nuestra variable dependiente. Por

último, se requiere una cuidadosa evaluación de esta situa- 

ción . z en consecuencia de los resultados obtenidos de ella. 

u sea, es una forra de pensar tasada en la validez y confia- 

bilidad de los hechos. 

Debo aclarar que anteriormente expresé lo que para mi

era el método experimental, sin hacer referencia a la inves- 

tigación, la experimentación o al plan experimental que re- 

queriría de una explicación detallada, tampoco me he referido

a la ciencia que tiene una connotación mas general con carac- 

terísticas bien definidas. 

La ciencia es la aplicación del método científico a pro- 

blemas que tienen solución actual o potencial. 

Los resultados, los hechos científicos, tienen la carac- 

terística de ser verifica' -les, confiahles y válidos y nos per- 

miten la explicación y predicción de un fenómeno. 

La investigación implica la obtención de información

para dar respuesta a un problema. 

sl experimento es una situación más controlada y especí- 

fica, donde se requiere la sensibilidad del experimentador

hacia las varia les y su variabilidad, el control de ellas

v el conociriento teórico de la varable conceptual que es- 

ta -^a lejarco así co^.o el maneo de técnicas de medida de las
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respuestas, resultados o reacciones y t4cr.icas que le permi- 

tan evaluar el grado de certeza que tienen sus afirmaciones

finales o conclusiones. 

El plan experimental, representa el ordenamiento de una

situación experimental y es el siguiente: ( 6). 

1) El nombre del experimento. 

2) Resumen de las investigaciones previas. 

3) Planteamiento del problema. 

4) Formulación de las hipótesis. 

5) Definición de las variables. 

6) Especificación del material empleado, aparatos., 

7) Descripción de las variables extrañas que necesitan

ser controladas y la forma en la cual se van a con- 

trolar. 

8) Elección del diseño más apropiado para el problema. 

9) Descripción de la forma en que se hizo la selección

de los sujetos, la forma en la que fueron asignados

a grupos y el núm-ero que hay en cada grupo. 

10) Descripción de los pasos del procedimiento experimen- 

tal. 

11) Especificación del tipo de análisis estadJstico que

ha de usarse. 

12) Elaboración del reporte de resultados. 

13) Inferencia de los resultados a la hipótesis. 

14) Generalización de los resultados. 

Pensamos que era necesario, la consideración de los



conceptos expresados anteriormente ya que el objetivo de este

pequerio tra-7ajo es hac: r una investigación, de la dimensión

dependencia -ande endencia del campo" de gvitkin en escolares

mexicanos, con la aproximación del método científico. 

En realidad esta dimensión es la variable conceptual que

se deriva parcialmente de la medición del tiempo que tardan

los nulos en descubrir una figura simple, dentro de una fi- 

gura compleja. Dete aclararse que e= ta no es la única medi- 

da. Han sido varias las situaciones que me han impulsado a

la realización de este trabajo. 

k-rimeramente me ha impresionado la forma sistemática de

investigación del autor, para llegar a la construcción teóri- 

ca que denomina " dependencia -independencia del campo", así

como la derivación de ésta hacia la conceptualización de: 

la aproximación analítica o glotal al campo", que relaciona

con una serie de varia" les conductuales; ésto será explicado

posteriormente en el Capitulo 1. 

Fueron factores decisivos, la oportunidad de pertenecer

al equipo de investigación de la I. D. i. z."M+ trajo la dirección

del Dr. . 3ogeiio Diaz Guerrero, la posiLilidad de usar la com- 

cutadora electrónica, que nos brinda el Centro de Cálculo

tInvestigación del Desarrollo de la Personalidad del escolar
Mexicano. 
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i.lectrónico de la U. b. A. M., el primero proporcionando datos

de seis años consecutivos de la variable que estudio, el se- 

gundo, facilitando la obtención de resultados de los cálcu- 

los estadísticos que se han requerido. 

Esta investigación en pequeña escala ( no se usó toda la

muestra) persigue las siguientes finalidades: 

1) Discriminar la confiabilidad del instrumento de me- 

dida de la dimensión " dependencia - independencia del campo" 

en términos de su consistencia interna. 

2) Investigar la influencia que sobre esta dimensión

tiene la edad y el sexo. 

3) La consideración de investigación futura tomando en

cuenta los resultados obtenidos de este estudio. 
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La eficiencia en la explicación de un fen6meno natural, 

dependerá en gran parte ( además de la habilidad de quien lo

explica), del monto de información que se posea al respecto, 

así como la coherencia de la misma, o sea, que el marco de

referencia sea coherente en su construcción 16gica así como

sus referentes empíricos que lo sustentan. 

Rara vez se da el caso que no exista este marco concep- 

tual, cuando esto sucede, surge una teoría que pretende ex- 

plicar el fen6meno en cuestión y aún más, fenómenos que se re- 

lacionen lógicamente dentro de este nuevo marco conceptual. 

El fenómeno psicológico que se estudia en este trabajo, 

tiene un marco conceptual expuesto ampliamente por Witkin y

colaboradores 05). 

La información que se presenta en este capítulo, no pre- 

tende exponer exhaustivamente, la posición actual de Witkin, 

ya que existen trabajos recientes de tesis que presentan en

forma sistemática la teoría del autor, la relación de esta

aproximación con los " estilos cognoscitivos" y las conclusio- 

nes relevantes a las que ha llegado el autor ( 3) ( 1) ( 7). 

En su lugar consideramos de mayor utilidad para los fines

de este traiajo, describir los primeros estudios experimenta- 

les del autor, que lo llevaron a la postulación de una cons- 

trucción hipotética denominada " dependencia - independencia" 

del campo para explicar un fenómeno perceptual. 
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Con " independencia del campo" nos referiremos a la eje- 

cución jecuciónque refleja habilidad para percibir objetos separados

del contexto en el que ocurren o para superar un contexto que

oculta la figura o relacionarse con el campo analiticarnente. 

Se usa el término " dependencia del campo" para referirse

a la ejecución que refleja dominio de la percepción de un

estimulo por la organización del campo prevaleciente, o la

relativa inhabilidad para separar un estímulo del campo o su- 

perar el contexto que lo oculta. 

Se presentan además, los estudios del autor, con los

cuales describe las características que tiene la dimensión

dependencia - independencia del campo", durante el crecimien- 

to y en ambos sexos. 

Por tíltimo, se hará una breve referencia a aquellas va- 

ria; -les conductuales con las que d,itkin ha encontrado una re- 

laci6n significativa. 

Ya que los resultados obtenidos en esta pequeña investi- 

gación se refieren principalmente al estudio de uno de los ins- 

trumentos de medida de dicha " dimensión", consideramos de

vital importancia hacer énfasis en los primeros estndos que

dieron origen a tal instrumento de neida, o sea la prueba de

Figuras Ocultas. 

Primeros ¿ studios. 

La habilidad para orientarnos en el espaco vertical y

horizontalmente está determinado principalmente por djs situa- 
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clones: 

1) El campo visual que nos provee de una gran cantidad

de lineas horizontales y verticales que nos sirven como mar- 

co de referencia. 

2) La influencia de la fuerza de gravedad cuya dirección

corresponde a la vertical real. 

Existe un ajuste constante, al " sentir" nuestro cuerpo

y compararlo con nuestro alrededor, de esta situación la pre- 

gunta de saber, cuál es la importancia relativa de estos dos

estándar empleados en la percepción de la vertical. 

Siguiendo una aproximación experimental, para contestar

a esta pregunta era necesario aislar el efecto de cada uno de

estos estándars en la percepción de la vertical; con lo cual

se diseñaron una serie de situaciones de laboratorio. 

1) Vara -marco. 

La primera de ellas estaba destinada primordialmente a

discriminar el papel del campo de referencia visual en la per- 

cepción de la vertical. 

Instrumentos. 

El aparato usado en este experimento consiste de un cua- 

dro de una pulgada de ancho y cuarenta de cada lado, dentro

del cual se encuentra una vara del mismo ancho y de 39 pul- 

gadas de largo, tanto el marco como la vara estan cubiertos

con pintura luminosa y se pueden girar cada uno independiente- 

mente a derecha o izquierda. La vara y el marco estan en un
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cuarto oscuro, y a una distancia de c'_nco pies se encuentra

una silla que se puede ladear a derecha o izquierda. 

Procedimiento. 

Con esta situación de laboratorio, se introduce al suje- 

to con los ojos vendados al cuarto, se apaga la luz, se le

sienta en la silla y se le dice que una vez que aíra los ojos, 

verá un marco y centro de 41, una vara. Su tarea consisti- 

rá en poner la vara en forma vertical, el concepto de vertical

es definido claramente en términos de un criterio de re*'eren- 

cia concreto y especifico tal como el asta de una bandera. 

A continuación se le pide que abra los ojos y reporte la posi- 

ción de la vara y se le dice que se va a mover la vara poco

a poco ( cada movimiento de tres grados), hasta que la perci- 

ba vertical y entonces debe decir " es suficiente". Desnués

de este ensayo, se le pide que cierre los ojos, se prende

la luz y se tova la cal:' ficación. Se ajusta el aparato para

el siguiente ensayo, se apaga la luz y se le pide al sujeto

que ara los ojos para otro ensayo. coste procedimiento con- 

siste de tres series cada una de ocho ensayos. 

Serie I: el sujeto es inclnado hacia un lado ( 28 grados

a derecha o izquierda), y el marco es inclinado hacia el mis- 

mo lado ( 28 grados). La vara tiene que ser ajustada a la ver- 

tical de una inclinación de 28 grados ( algunas veces del r! s- 

mo lado del : arco y otras del lado opuesto). 

erie 11: el cuerpo y el marco están inclinar'os hacia



111111, 

10. 

lados opuestos ( ambos a 28 grados). 

Serie I11: el cuerpo permanece derecho y el marco está

inclinado hacia la derecha o la izquierda ( 28 grados). 

Este procedimiento ha llegado a constituir actualmente

una situación estandarizada de prueta para la evaluación de

la percepción individual de la posici6n de un estimulo, en

relación a la vertical dentro de un

sea la percepción de la vertical de

del propio cuerpo y así poder hacer

campo visual limitado o

los objetos independientes

una identificación de las

diferencias individuales en la misma dimensión perceptual. 

Calificación. 

La calificación para cada una de las tres series es la

media absoluta de error en grados de la vertical real de los

ocho ensayos de la serie. Las calificaciones crudas para ca- 

da serie, se convierten en calificaciones estándar, usando la

media y la desviación estándar del grupo por sexo al cual el

sujeto pertenece. El " indice" total de la situación " vara - 

marco", es la media de las calificaciones estándar para las

tres series igualmente pesadas. Las calificaciones positivas

reflejan relativa dependencia de campo, las calificaciones

negativas reflejan relativa ejecución independiente del cam- 

po. 

Confiabilidad. 

El autor reporta correlaciones de test -retest, con un

intervalo de tres años igual a . 81i para los hombres; y de . 66

para las mujeres. 
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Por medio de correlación odd - even corregida, obtuvie- 

ron una r igual a . 92 ( Gardner, Jackson y Messick, 1960) y

89 ( Loeff, 1961). 

Resultados. 

Los resultados mostraron diferencias individuales en la

localización de la vertical percibida, determinada en refe- 

rencia a los ejes del campo visual prevaleciente, o sea, que

la posición de la vara fué generalmente afectada por la po- 

sición del marco, el prado de éste efecto varió considera- 

blemente en los diferentes sujetos. 

Con una variación de esta situación experimental con

inclinaciones del marco de 15, 30 y 60 grados, se encontró

que a medida que aumentaba la inclinación del marco, aumenta- 

ba el error al situar la vara en la misma dirección del marco, 

concluyéndose que la dirección de la percepción de la vara, 

está influida por el contexto. Lo mismo se encontr6 cuando' 

se usó un marco pequeño, dentro del marco grande. 

Cuando los sujetos reportaron que la vara estaba vertical

y objetivamente estaca inclinada hacia el marco, estaan to - 

manco en cuenta principalaente el canco visual, en el caso

contrario, que ajustaron la vara a la posición vertical real, 

se refirieron principalmente a la posc; 6n del cuerpo, cuando

la silla estaba vertical. 

Comparando los resultados de la situación en la m» e el

sujeto estala inclinado, se encontró un aumento en el error
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al juzgar la posici6n de la vertical. 

Discusión. 

Una ejecución exitosa de esta tarea es aquella en la que

el sujeto dere " extraer" la vara del marco inclinado por med` o

de la referencia a la posici6n del cuerpo. En todos los en- 

sayos, una inclinación grande de la vara cuando es reporta- 

da como vertical, indica adherencia al campo visual; una pe- 

queña inclinación indica una relativa independencia del cam- 

po, asi como una relativa confianza en la posici6n del cuerpo

15) ( E) ( 14) ( le). 

2) El cuarto inclinado y la silla inclinada. 

a) Ajuste del cuerpo a la vertical. 

Para evaluar la forma en que las personas determinan la

posici6n de su cuerpo en relación a la vertical en el espacio, 

se creó otra situación experimental en la cual se logra una

incongruencia entre la vertical indicada por el campo circun- 

dante y la vertical indicada por la sensación del cuerpo. 

Instrumento. 

En este experimento se utiliza el siguiente aparato: 

Una caja de 70 x 71 x 69 pulgadas, que tiene la forma y de- 

coración de un cuarto, esta suspeneida en tal forma que se

üuede girar a derecha o izquerda, dentro del cuarto hay una

silla en la que estando sentado el sujeto, puede apoyar sus

pies y sus trazos en ella. Esta silla puede ser ladeada a

izquierea o derecha independientemente de la inclinación del
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cuarto. 

Procedimiento. 

yl sujeto es introducido al cuarto en una situación si- 

rr` lar al experimento anterior o sea con los ojos vendados, 

la forma en la que el sujeto esta' lece la posición de su cuer- 

po, se deterrina al sentarlo en la silla con el cuarto Incli- 

nado y pedirle que ponga su cuerpo en una posición que per - 

cita copo vertical, o sea la tarea del sujeto consistirá en

ajustar su cuereo a la vertical de una inclinación original

de 22 grados, rn:`. entras el cuarto permanece a una inclinación

de 35 grados, para lo cual se realiza una serie de seis en- 

sayos. 

n los tres primeros ensayos el cuarto y la silla, están

inclinados en la misma dirección. Ln los tres últimos ensayos, 

el cuarto y la silla eetán inclinados en dirección opuesta. 

Mientras que el cuarto permanece inclinado, el sujeto

pide que se mueva la silla hacia una posición en la que él

reporte que esta derecho. 

b) Ajuste del cuarto a la vertical. 

Para determinar la forma en la cual el sujeto establece

la posición del campo circundante total, el cuarto en el que

esta sentado, se incl. na y se le pide que indique hacia don- 

de se debe mover para que él lo perci a en una posición ver- 

tical. 

testa tarea se realiza en una serie de ocho ensayos. n



los primeros cuatro el cuarto y la s lla están ir.cl' nados en

dirección opuesta y en los cuatro ültimos, el cuarto y la

silla estan inicialmente ; ncl nados en la Misma direcci3n. 

Fara esta situaciones la inclinación original ce la silla era

de 22 grasos y la del cuarto de 56 grdos. Mientras la si- 

lla permanece en la misma posición, el sujeto le indica al

experimentador la direcci6n en la que dee mover el cuarto

hasta que el sujeto reporta que lo percibe COTO vertical. 

Calificaci6n. 

La calificac:16n cruda para caca una re las cuatro series, 

es la media asoluta de error en gracos de la vertical real

para los diferentes ensayos de las series. Cada serie de ca- 

lificación es convertida a calif icaci6n estándar usando la

media y la desv_ación estándar de los sujetos en el grupo de

eral y sexo al que pertenecen. Se obtienen cal' ficaciones

separadas para la situación en la cual el sujeto tiene que

ajustar el cuarto a la vertical y en aquella en la cual a- 

justa su propio cuerpo a la vertical. Un indice positivo en

ambas situaciones refleja una relativa dependencia del campo

y un índice negativo proporciona una relativa eecuci6n inde- 
pendiente del campo. 

Confiabilidad. 

Se han octenido coeficientes de confia?-il;dad de , 77 pa- 

ra las mujeres en una situación de test -retest, cot un in- 

tervalo de tiempo de tres amos, para la situ' ción de ajuste

del cuereo. :•; copleando el método de split and half, Loeff

e. 44, 1ºniñn r?A
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ajuste del cuerpo. Linton ( 1952), ha o`_tendo correlaciones

de . 90 y de . 86 para la primera y segunda serie en la situa- 

cion de ajuste del cuerpo. 

Resultados. 

Se encontró una gran variabilidad en la forma en que los

sujetos realizaron esta tarea. 

Se repotaron casos tan extremos de error, que uno de los

sujetos con una inclinación de 35 grados o más contestaba a- 

firzativamente a la pregunta de: ¿ Is esa la forma en que se

sienta Ud. a cenar: 

Discusión. 

cin la situación de ajuste miel cuerpo, si el sujeto in- 

clina su cuerpo hacia la dirección del cuarto inclinado para

lograr la vertical, esta juzgando su posición en términos de

su relación aparente al campo. Si por otro lado llega a es- 

tar cerca de la vertical, esta resistiendo la influencia del

campo y mostrando que su juicio esta -rasado en la sensación de

su cuerpo. 

En la s' tuaci.ón en la cual el sujeto tiene que ajustar

el cuarto a la vertical, si reporta que el cuarto esta verti- 

cal en la inclinación original, esta aceptando sus ejes verti- 

cales, ahora inclinados como la vertical real, si por otro

lado tiene éxito en determinar la vertical real, esta perci- 

biendo su posición en relación a la posición sentida por su

cuerno. ( 114 q,;) LLfi ( ni • 
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3) La prueta de Figuras Ocultas. 

Lsta pruera requiere que el sujeto separe una figura del

campo en el cual esta incorporada, pero no involucra ni o- 

rier.tación hacia la vertical, ni a la oas ción del cierro. 

Lsta prueta se considera como una expresión del funcionamien- 

to que caracteriza la percepción del individuo y no solo su

orientación esUacial o sea que, se piensa que expresa la ten- 

dencia de una forma de funcionamiento perceptual que requie- 

re la separación de un estimulo del campo circundante, que

seria la función que equivale a un buen ajuste del cuerpo, del

cuarto y la vara a la vertical real, expresada en las situa- 

ciones experimentales descritas anteriormente. 

Instrucciones. 

La prueba consiste de 24 figuras simples y 24 figuras

complejas correspondientes, estas figuras fueron selecciona- 

das de aquéllas que desarrolló Gottschaldt ( 1926), para su

estudio del papel de la experiencia pasada en la percepción. 

be so - repusieron patrones a colores a las figuras originales

en 71anco y negro, para hacer el contexto más complejo. Las

figuras simples " se esconden" al ser incorroradas en el pa- 

trón de la figura más grande o sea que sus lineas exteriores

pueden forrar los límites de varios su patrones predor-_nantes

en la figura compleja. 

Frocedimiento. 

Se la dan las sgu entes instrucciones al sujeto: " Le

voy a mostrar tina serse ce dise:ios coloreados; cada vez que
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le muestre uno de estos diseños, quiero que describa todos

los patrones que ve en 61, después de que examine caca dise- 

ño, le mostraré una figura simple, la cual esta contenida

en el diseño más grande. Se le mostrará el diseño mayor nue- 

vamente y su tarea será localizar la figura pequeña en 61. 

Vamos a hacer uno para que le muestre como se hace". 

Después de este ensayo se le dan las siguientes instruc- 

ciones complementarias: " Así es como procederemos en todos

los ensayos. ke gustaría añadir que en todos los casos la

figura simple estará presente en el diseño mayor. Siempre

estará en la misma posición. Puece haer varias figuras más

peque-ias en el mismo diseño grande, pero va a buscar solamente

aquella que este en la misma posición. Trabaje tan rápida- 

mente coro le sea posib ley puesto que le voy a tomar el tiem- 

poi pero asegúrese que la figura que encuentra es exactamente

la misma como la figura original, en tamaño y proporción. 

Tan pronto coro haya encontrado la figura, dígamelo. Si ha

olvidado coro es la figura pequeña, puede pedirme que se la

enserie otra vez. Tiene alguna pregunta?". 

ay un máximo de cinco minutos para encontrar cada fi- 

gura. 

Calificación. 

La calificación del sujeto es la media del tiempo que

tarda en encontrar la fi! ura simple en la figura compleja. 

Lsto provee de una medida del grado en el que la percepción

esta influida por el contexto en el que el estímulo ocurre. 
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Como en las otras situaciones, las calificaciones crudas se

convierten a calificaciones estándar. Calificaciones están- 

dar positivas reflejan una relativa dependencia del campo y

calificaciones negativas, una relativa ejecución independien- 

te del campo. 

Conf iabi lidad . 

For medio del método test -retest, con un intervalo de

tres años, se han encontrado correlaciones de . 89 tanto para

los hombres como para las mujeres. Dana y Goucher ( 1959), 

reportan correlaciones de . 92 con un intervalo de una semana. 

Usando la técnica de odd - even, Linton ( 1952), reporta una co- 

rrelación de . 90 . 

Existen diferentes autores ( 1.5) que han hecho varios es- 

tudios de confiabilidad independientemente y la más baja es

la reportada por Loeff ( 1961), que es de . 88 ; la más alta es

la reportada por Gardner, Jackson y Messick ( 1960) que es de

95 . 

Resultados. 

Esta prueba ha sido aplicada a diferentes grupos de su- 

jetos y se ha encontrado una gran variabilidad en los resul- 

tados. Encontrándose consistentemente que las mujeres tardan

más que los hombres en encontrar la figura simple y la mayoría

de las veces existe una diferencia significativa entre ellos. 

Otro hecho relevante que expresan los resultados, es la

tendencia de los suejtos ( en estudios longitudinales), a tener
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un mejor rendimiento en esta tarea o sea que los sujetos

tienden a ser más independientes del campo a medida que pasa

el tiempo. ( 13) 0+) 0.6) 

4xísten características comunes a las situaciones des- 

critas anteriormente, o sea que, un objeto esta contenido en

un campo complejo que esta tan organizado como para afectar

la manera en que el objeto es percibido. La comparación de

los resultados de las tres situaciones ha mostrado una forma

de consistencia personal para responder a las tres situaciones

o sea, que aquellos sujetos que tienen éxito en ajustar su

cuerpo a la vertical en la situación experimental del cuarto

y la silla inclinados, en la cual tienen que aislar la percep- 

ción de su cuerpo de la influencia del contexto exterior en

este caso el cuarto; también tienen éxito al ajustar la vara

a la vertical en la situación de vara -marco, en la cual tie- 

nen que sobre ponerse a la influencia del marco inclinado, 

en este caso se aísla un objeto exterior al propio cuerpo. 

Lstos mismos sujetos tamtién tienen éxito al descubr r una

figura simple en una compleja y organizada que la contiene

la oculta a la percepción inmediata del sujeto, como sucede

en la situación de la prueba de Figuras Ocultas. 

y

La interpretación de esta consistencia perceptual en di- 

ferentes situaciones llevó al autor y colaboradores a formular

hipótesis para explictr1a, la primera de ellas fué: 



20. 

1) Hipótesis de la Exactitud. 

Se hizo par:; explicar las diferencias individuales en

la percepción de la vertical, más pronto se vid que, la

hipótesis no se podía sostener , pues los resultados obtenidos

al comparar la prueba de ajuste del cuerpo, con la prueba

del cuarto giratorio, que consiste en un cuarto cerrado, y en

cuyo interior hay una silla donde se sienta al sujeto y ar' os

pueden ser ladeados a izquierda o derecha, este cuarto gira

sobre un rºel produciendo el efecto de la fuerza centrifuga en

el sujeto que tiene que ajustar su cuerpo a la vertical. Se

obtuvieron' correlaciones altamente negativas -.66 para los hombres

y -.72 para las mujeres, o sea que, aquellos que te- nían

una percepción más exacta en la situación de ajuste del cuerpo, 

perca - ian una forma más inexacta la situación del cuar- to

giratorioy viceversa. 2) 

Se formuló una segunda hioótes's para tratar de ex- plicar

las diferencias individuales en la orientación en el espacio, 

referida al grado de "se:. sitv'_ dad del cuerpo". Los resultados

obten' os condujeron al rechazo de esta hipótesis pues

se encontraron correlaciones que no fueroi- asignificativas en

la situación de ajuste del cuerno con los ojos cerrados y con

los ojos abiertos, de .23 para los homcres y .20 para las mujeres, 

pues -:o que la situación con los ojos cerraos en el ajuste

tel cuerpo evalua la hat. il:dad para utilizar sensac o- nes

corporales de inclinación -, ara determinar la posición del cuerpo, 

estas correlac ores no significativas sugieren que la sensit_

vidad cel cuerpo no nos ex- lica las diferencias indi- 
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viduales en la ejecución del ajuste hacia la vertical. Por

otro lado se encontraron altas correlaciones ce la situación

de ajuste (. el cuerpo con la prueba de Figuras Ocul as de . 54

para los homtres y de . 58 para las mujeres y en esta situa- 

ción que no involucra sensitividad del cuerpo para descubrir

una f_gura simrle en un contexto complejo. 

3) Una tercera hipótesis para determ' nar la consistencia

en las diferencias ind` viduales en términos de percepción se

refirió a la hattlidad de superar un contexto ocultante, o sea

que la situación ce vara -marco, ajuste del cuerpo y figuras

ocultas, requieren la separación de un estimulo ( vara, cuerpo

o figura geométrica) del contexto o campo en el cual están in- 

cluidos. Se obtuvieron correlaciones significativas entre

estas tres pruebas, pero no así con la prueba de ajuste del

cuarto ( 15), que sugiere que esta situación es solamente una

medida indirecta de la dimensión " dependencia - independencia

del campo", por lo cual esta prueba fue excluida de la bate- 

ría de pruebas que determinan las diferencias individuales

en este fenómeno perceptual. 

Trabajos posteriores: + Ihite ( 1953), empleó una prueba

de figuras ocultas auditivas, en este test el sujeto escucha

primero una serie de notas y después una melodía que puede

contener o no estas notas. Los sujetos que tuvieron dificul- 

tad para deternar si las series de notas estaban presentes

en le melodía, no podían fácilmente separar ítems de un con- 

texto en une, tarea visual de figuras ocultas. 
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Axelrod y Cohen ( 1960), usaron una prueba de figuras

ocultas tactiles. 1 sueto con los ojos vendados se le ha- 

ce sentir el contorno de una figura simple, que dere trazar

en una figura compleja que la contiene. La correlación entre

calificaciones de esta prueba y calificaciones en una tarea

visual de figuras ocultas, fué de . 78 . 

Lst.os resultadasparecen ind' car que la dirensi6n " depen- 

dencia -independencia del campo" sucede en ot: as modalidades

de los sentidos aparte de la visual ( Te). 

Los resultados obtenidos de estos estudios han estimula- 

do la investigación de este fenómeno perceptual, considerando

que puede ser extensivo a otras áreas cognoscitivas además de

la perceptual, tales como la inteligencia ( 15) solución de

problemas ( 14 formación del concepto del cuerpo e incluso la

formulación de una teoría de diferenciación expuesta por

Witkin Q5). Ln estos nuevos estudios en los que el funcona- 

miento cognoscitivo, la dimensión percertral " dependencia - 

independencia del campo", que represenv.a una dimensión más

amplia del funcionamiento cognoscitivo, considerando en un

extremo la tendencia a exper. mentar los ítems como discretos

de un contexto organ::zado y en el otro extremo una tendencia. 

a experimentar los ítems cono fundidos en el contexto. 

Los estudios de . aitkin, que se refieren a la consistencia

de aproximación " analitca o glo'-.a1 al carpo", la cual se

corceptualiza dentro de una situación de estilos cognosci- 

tivos, que se refiere a la consistencia personal a través del
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tiempo en áreas tales como: la percepc ón, el intelecto, la

emoción, sistemas de defensa y operaciones sociales, son una

consecuencia de los primeros estudios de un fenómeno percep- 

tual, o sea que en la aproximación de 4itkin, se muestra una

tendencia a superar la aproximación tradicional de la Psico- 

logía, a estudiar los fenómenos perceptuales como fenómenos

aislados en laboratorio, sin ninguna relación con el funcio- 

namiento total de la persona. 
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UNA ArRUX1íti,t CitíN ME UÜuLuGICA AL LoiUDiO LG LA Dii ÈN61Uk
DEi . iváJEIA_INDEi•ENDENCIA DEL CAMPO" DE WI'1' 1N. tiN r,SIU_ 

DIU FriELim1Nt,t1 E6COLlInr;S MG;CICkt 05". 

1) tL d iEAi•:iEivi0 DEL rRuDLcMA Y FURMULACIUN Dh HleUTRSIS. 

En este estudio consideraremos la medida que se obtiene

por medio de la prueba de Figuras Ocultas de Witkin, como

una expresión de la dimensión " dependencia -independencia del

campo", que manejaremos como una variable dependiente para

determinar la influencia que so? -re esta variable tienen varia- 

bles independientes tales como 12 edad Y 21 sexo,. Antes de

considerar el efecto de estas variables independientes, con- 

sideramos de vital importancia hacer un estudio de la prueba

para determ' nar la conf fiabilidad de la misma. 

La ventaja de representar una variable conceptual por me- 

dio del rendimiento obtenido en una situación estandarizada de

prueba, nos permite manejar el concepto en términos numéricos

que nos expresan un indice objetivo de la variable conceptual, 

así como el manejo de la mSsma en su representación simbóli- 

ca dentro de sistemas formales, tales como las Matemáticas y

la listadfstica que nos permiten en un momento dado, hacer afitr- 

raciones del comportamiento de d:_ cha variable tajo la influen- 

cia de otras, en un grado de certeza expresado en términos

pro--abilísticos. 

Formulación de hipótesis. 

1) Coeficiente de Consistencia Interna de la Prueba de

Witkin. 
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estudios anteriores c: tacos en el Capitulo I, han

mostrado una consistencia de los elementos que componen la

prueba, como representantes de la calificación total. 

Nosotros, emrleando el método " par - impar" ( Odd - even), 

tratamos de determinar la especificidad de los elementos que

componen la prueba y pensamos que obtendremos coeficientes de

correlación altos y significativos. : ara sfr consistentes

en la presentación de las hipótesis, formularemos éstas, en

términos de hipótesis nula: 

Hol : No existe un nivel de relacjón significativo entre

el tiempo de trazo total de los reactivos nones que componen

la prueba y los reactivos pares, en cada una de las edades

estudiadas. 

2) Coeficiente de Consistencia Interna de la Prueba de

itkin, en hombres y mujeres. 

Como una ampliación de la hipótesis expuesta anteriormen- 

te,. e introduciendo una variante al considerar el coeficiente

de consistencia interna obtenido de la muestra tomando por se- 

parado a los horm: res y a las mujeres, expresamos la siguiente

hipótesis nula: 

1102 : No existe un nivel de relac: 6n significativo entre

el tiempo de trazo total de los reactivos nones que componen

la prueba y los reactivos pares, ni en la muestra de honTh res

ni en la de mu{ eres, en coda una de las edades estudiadas. 
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3) Coeficiente de Estabilidad Temporal. 

Witkin nos dice que una de las características de la di- 

mensión " dependencia -independencia del campo", es su consis- 

tencia a través del tiempo, o sea que aquellos sujetos que

tuvieron una ejecución relativamente "
independiente del cam- 

po", tendrán el mismo tipo de ejecución o sea, una ejecución

consistente a través del tiempo, en relación al grupo que per- 

tenecen. Esta consistencia es expresada por el coeficiente

de correlación " producto -momento de Pearson", y en los repor- 

tes anteriores se encuentran correlaciones altas y significa- 

tivas. 

Nosotros pensamos que encontraremos resultados simila- 

res en nuestra muestra de escolares mexicanos, por lo cual

formulamos la siguiente hipótesis nula: 

Ho3 : No existe un indice de relación significativo en el

rendimiento de nuestra muestra de escolares mexicanos en la

media de tiempo de trazo total de la prueba de Figuras Ocul- 

tas de un a,io a otro. 

4) Coeficiente de Estabilidad Temporal en hombres y muje- 

res. 

Como una variante de la hipótesis anterior esperamos en- 

contrar una consistencia en el rendimiento en la prueba de Fi- 

guras Ocultas en los hombres y en las mujeres estudiados por

separado, por lo cual formulamos nuestra siguiente hipótesis

nula: 
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Ho4 : No existe un indice de relación significativo en

nuestra muestra de escolares mexicanos, tomando los sexos

por separado en la media de tiempo de trazo total de la

prueba de Figuras Ocultas de un aio a otro. 

5) Incremento consistente hacia un mejor rendimiento en

la prueba de Witkin, a través del tiempo. 

Además de la consistencia a través del tierno expresada

en la hipótesis anterior, existe otra caracterfstica de la

dimensión " dependencia - independencia del campo", reportada

por Witkin en estudios anteriores, y es la siguiente: existe

una tendencia en la ejecución de los sujetos en tareas que in- 

volucran una percepción " dependiente - independiente del campo", 

hacia un mejor rendimiento o sea que, los sujetos tenderán a

realizar una mejor ejecución en la tarea, conforme van cre- 

ciendo. 

Nosotros pensamos que existirá un incremento significa- 

tivo de un año a otro en la ejecución de la nruea de figuras

ocultas en nuestra muestra, para lo cual formulamos la siguien- 

te hipótesis nula: 

Hos : No existen diferencias significativas de un año a

otro en la realización de la tarea requerida en la prue a de

Figuras Ocultas, expresado por la media de tiempo de trazo

total en nuestra muestra. 

6) Incremento consistente hacia un mejor rendimiento en

la pruea de ditkin, a través del t' euro en homr'res y mujeres. 
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La formulación de esta hipótesis esta rasada en los

reportes que sustentan la hipótesis anterior, pero en esta

situación hemos introducido una variante que involucra, el

incremento en el rendimiento hacia una mejor ejecución en

ameos sexos, tomados por separado. Con estas consideraciones

formulamos nuestra siguiente hipótesis nula: 

Ho6 : No existen diferencias signficativas de un año a

otro en la ejecución de la tarea de la prueba de Figuras O- 

cultas, expresado por la media de tiempo de trazo total, ni

en los hombres, ni en las mujeres. 

7) Diferencias por sexo en la ejecución de la tarea en

la prueba de Figuras Ocultas. 

Existen diferencias obvias entre los hombre y las mujeres

desde un punto de vista físico ( es una verdad universal que

nadie puede negar), así mismo existen características clara- 

mente diferenciadas del rol que juega el hombre y la mujer en

la sociedad, incluso el Dr. Luis Lara Tapia, al observar los

resultados o:: tenidos por diferentes investigaciones realiza- 

das en México, por este grupo de investigadores, ha llegado a

expresar la neces; dad de referirnos a dos tipos de cultura di- 

ferentes en iméxico, o sea la cultura masculina y la cultura

femenina. sta afirmación que no surge del sentido común, 

nos ha llevado a considerar la existencia de diferencias cla- 

ramente discriminadas en el funcionamiento perceptual que in- 

volucra la tarea de la pruera de Figuras Ocultas de Witkin. 

además los resultados obtenidos por investigaciones previas
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ie = l̂itkin y cola'. oradores han mostrado la tener-cia cae las

ujeres a ser más dependiertes del campo que los hombres. 

ksí pues, consi(.eranco lo expuesto anter` orr:;ente procederemos

formular la siguiente hipótesis nula: 

Hoz : ho existen diferencias significativas en la eje- 

cución de la prueba de Witkin, en la media de tiempo de tra- 

go total, entre hombres y mujeres, en ninguna re las evades

consideradas en este estudio. 

2) D1+ U t,XrLHUMrAL'AL. 

Este estudio es parte del proyecto intitulado " Investi- 

gación del Desarrollo de la Personalidad del Escolar Mexica- 

no", el cual se inició en el año de 1963, cor el entrenamien- 

to de un grupo de psicológos mexicanos con el fin de darles

a conocer los propósitos y características de dicho proyecto, 

así como adiestrarlos en el manejo de las pruetas psicoló- 

gicas que posteriormente se aplicarían. 

Este proyecto fue disefiado para seguir a sujetos de tres

edadEs diferentes durante tres a: os, y al concluir éstos, se

tendrían datos de nue' e edades consecutivas. tina represen- 

tación gráfica de este dise -lo explicaría mejor esto: 

Grupo I
Grupo II
Grupo 111

TABLA I

Aplicación: 

la. 2a. 3a. la. 2a. 3a. la. 2a. 3a. 

6. 7 7. 7 8. 7
9. 7 10. 7 11. 7

7 13. 7 14. 71
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Esta investigación fue ampliada posteriormente a seis

íos. Ln esta forma nos dará seis observaciones consecut'_- 

as de cada grupo y al concluir este estudio se tendrán da- 

os de doce edades que nos permitirán además, la verificación

e seis edades en muestras independientes de la misma eead. 

1 cuadro representativo de esto quedaría como se indica a

ontinuac: ón: 

TAB LA II. 

Aplicación

la. 2a. 3a. 4a. 5a. 6a. 

Jrupo I 6. 7 7. 7 8. 7 9. 7 10. 7 11. 7

la. 2a. 3a. 4a. 5a. 6a. 

lrupo II 19. 7 10. 7 11. 7f] 2. 7 13. 7 14. 7
la. 2a. 3a. 4a. 5a. 6a. 

3rupo III 12. 7 13. 7 14. 7( 15. 7 16.. 7 17. 7

La baterfa y las edades en que se aplican cada una de

las pruebas se presenta en la página siguiente, en la tabla

111. 

La aplicación de estas pruebas se hace en dos sesiones de

dos horas cada una, cuando el sujeto cumple la ecad requeri- 

da, permitiéndose una variación de 15 días antes o después. 

Los objetivos principales de la 1. D. r. L. M son ( 2): 

1) Desarrollar nomas estandarizadas para medir inteli- 

gencia, personalidad, procesos cognoscitivos, aprendizaje, 



TABLA III. 

EDADE S. 

6. 7 7. 7 8. 7 9. 7 10. 7 11. 7 12. 7 13. 7 14. 7 15. 7 16. 7 17. 7

W. I. S. C. x x x x x x x x x x

w. A. I. S. x x

Inteli encia

Goodenouah x x x x x x x x x x x x

Harris XXXXXXXXXXXY

PPrsnrglici H. I. T. XXXXXXXXXXXX

Formacirn de Sorting Test x x x x x x x x x

r rnc , rt os

Estilo Conceptual x x x x x x x x x

Esti.maci r n Tiempo x x x x x x x x x x x x

eercPnción Fiauras Or'] lt.As x x x x x x' x x x

Anr. idizaie Fraccionamiento x x x x x x x x x

Visual

Esc, las 0A T. A. S. C. XXXYX XXXXXXY

Ansieivi

D. S. C. x x x x x x x x x x X X

Cord, ict.a XXXXXXXXXY x X

PRUEBAS DE; 
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etc., a nuestro medio escolar mexicano. 

2) Estalecer comparaciones transculturales del desarro- 

llo de la personalidad de los escolares mexicanos y norteame- 

ricanos, ya que existe un diseño igual en la universidad de

Austin, Texas; que se lleva a caco bajo la direcci6n del Dr. 

Jayne H. Holtzman. 

3) Realizar validaciones cruzadas en las pruebas que se

aplican. 

4) Entrenamiento de psicólogos investigadores. 

5) Indicar el proceso básico de desarrollo de la Personar

lidad del escolar mexicano y sus correlatos con variables del

ambiente familiar y escolar. 

3) CAtRriCIzA jTiC.,S Di LA y11Ji61. tA Dr; LA I. D. P. E. M. 

Ya que el proyecto de esta investigación estudia la Per- 

sonalidad del Escolar Mexicano, fue necesario usar una muestra

de ni' os que nos representaran al escolar mexicano en sus ca- 

racterísticas relevantes, que posteriormente nos permitieran

generalizar los resultados obtenidos en esta investigación. 

Lo primero que se hizo antes de seleccionar a los niños

que estarían incluidos en la muestra, fue levantar un estudio

demográfico ( 5) que investiga' a mas de 100 varia' les perso- 

nales, familiares, escolares, y socio -económicas. La recolec- 

ci6a ce esta informaci6n se hizo con la aplicación de 1, 000
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cuestionarios contestados mor los niños en las escuelas

previamente seleccionadas de acuerdo con los tres sistemas

escolares mds representativos de la educación en 14xico, o

sean, Sistema I representado por escuelas particulares, 

Sistema 11 correspondiente a las escuelas de la Unidad Indepen- 

dencia ( Unidad Habitacional del I. M. s. S.) y el sistema III, 

constituido por escuelas oficiales. 

De los datos obtenidos del cuest-_onario derocrdfico a- 

plicado en las escuelas, se seleccionó a aquellos sujetos

que tuvieran la edad requerida y que fueran mexicanos tanto

ellos como sus padres. Seleccionados estos sujetos se fue a

las casas para ampliar la ' nformaci6n de los datos y corro- 

borarlos, además de pedir la autorización de los padres para

que sus hijos tomaran parte en nuestro estudio. 

L1 criterio final para selecc4onar la muestra fue el

siguiente: 

a) 4,ue sis parres y él fueran mexicanos nor nacimiento. 

b) Que pensaran dejarlo en la misma escuela por lo menos

tres aros. 

c) rue tuviera durante el periodo de febrero a octure

antieuo calendario escolar), la edad específica que se reque- 

ría en este estudio. 

61 resultado de este estudio fue la inte' ración de una

muestra de 450 casos divididos en la si7, iente forma: 
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1 fl L A IV. 

Í
11; dad Sistema 1 Sistema II Sistema Iii 1 Total

6. 7
34 d' 

33 9

2 5 d

5 9

I 16 d

i7 9
150

1509. 7
3¡( J' 

349

25

25

c' 

9

17 Cj' 

16 9

12. 7
0' 

3i n
F

25

25 9

17 r d' 

17

150

Total 200 150 100 450

I) 1) 10.6- u tikri:,i JiiL Y CldiACiLAIST1GAS L)i Lr. NU,~rS1RA

Ly ., 5'"les Si'Ull1O. 

Como se dilo anteriormente, el estudio realizado en es- 

ta tesis forma parte de un proyecto de investigación mayor, 

cuyo dise__o y muestra han sido descritos anteriormente. En

las tablas que representan el dise o, las pruebas usadas, y

la muestra total; aquellas edades, la prueba y la proporción

de casos usados en este traajo, han sido sombreados, o sea

que para este estudio se tiene un r'iseo longitudinal de seis

aos de aplicación de la prueba de Figuras Ocultas de gitkin, 

con una edad inicial de 9 años 8 meses ( grupo A) y 12 aros 8

meses ( grupo B), con lo cual tenemos seis edades consecutivas

desde 9 años 8 mes° s, a 14 años 8 meses. Lo cual puede ser

representado en esta forma: 
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TABLA V. 

DISr.:¡U r:Xrr:A1M gr IAL rAAA r.. LW'IU. 

GALPU A GRUrU B

Aplicación la. 2a. 3a. la. 2a. 3a. 

c.dad 9. 7 10. 7 11. 7 12. 7 13. 7 1L-. 7

Se us6 aproximadamente un 50% de la *nuestra original en

las edades donde se ha aplicado la orueta de ' rJitkin, que se

representará más especificamente en la siguiente tabla: 

TABLA VI. 

MUP, STRA U SUJAi u 6 zdtel.i,ALA zSIUD10. 

Sistema 1 Sistema 11 Sistema I1I Total

M 16 12 8 36

Grupo A
F 16 12 8 36

Total 3' 24 16 72

Siste^ a 1 Sistema 11 Siste7a 111 Total

16 12 8 36

Grupo B
F 16 12 8 36

Total 32 24 16 72

5) ir.Alr;Rl?L Y itiUG..iiiI L.ivTU USADO. 

Descr Ación de la i -ruega. 

r. el capitulo I se hizo referencia a varías de las situa— 

inc „ alpe •ditkin mide la dimensión " dependencia— 
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indenendencia del campo", una de las cuales era la prueba de

Figuras Ocultas que es el instrumento con el cual medimos

dicha " dimensi6n" en los escolares mexicanos. 

Los resultados obtenidos por Witkin y colaboradores los

llevaron a hacer modificaciones a la prueba original en dos

sentidos: 

1) Acortando el numero de figuras de 24 a 12. 

2) Reduc endo el tiempo límite para descubrir la figura ocul- 

ta en el contexto que la contiene de 5 a 3 minutos ( Jackson, 

1956) - 

Esta versión de la prueba de Figuras Ocultas, es la que

se usa en la I. li. F. E. M., y se presenta en el apéndice 1. La

figura compleja tiene diferentes patrones de colores y las fi- 

guras simples se presentan en blanco y negro. Solamente hay

seis figuras simples, algunas de las cuales se repiten dos o

tres veces, estas figuras aparecen en un orden tal, que se

evita que dos figuras sencillas de la misma forma aparezcan

consecutivamente, para controlar cualquier efecto de predispo- 

sición de la respuesta. 

Instrucciones. " Te voy a enseñar unos dibujos a colores

que quiero que veas en su totalidad, y todo el tiempo que

te los muestre, después te enseriaré una figura sencilla que

también verás todo el tiempo que te diga. Una vez que hayas

visto esta figura te voy a volver a enseriar la primera figura

y tu debes encontrar la figura simple, dentro de la figura a

colores que te enserié. La debes encontrar del mismo tamaño
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y en la misma posición. Una vez que la hayas encontrado

con la vista, me dices para que la se ales con este pincel, 

de' es trazar todas sus lineas. Si se te olvida como es la

figura simple, puedes pedirme que te la ensele todas las ve- 

ces que necesites. entendiste? Vamos a empezar con ésta". 

la situación de prue'-;a la forma de presentación de las

figuras es en tarjetas separadas para evitar que el suieto

pueda ver la figura simple al mismo tiempo que la figura com- 

pleja. 

Primero se la muestra al ni o la figura compleja durante

un tiempo de 15". Posteriormente se le muestra la figura sim- 

ple durante 10", a continuación se le vuelve a enseiar la pri- 

mera figura, donde de e encontrar la figura simple. La prime- 

ra figura que se le presenta al sujeto es de mue' tra para ver

si entendió la tarea que debe realizar. Si el ni nos seíala

una figura que no sea del mismo tama,zo o que no esté en la mis- 

ma pos ción que la que le mostramos, le podemos decir " recuer- 

da que dere s' r del mismo tamaño y estar en la nisra posición". 

Nunca se dese sugerir que la puede ver otra vez, solo si el

sujeto pide que se le enseñe, se le puede volver a ensear las

veces que lo pida. Cada re- examen seÑ de 10" y no se toma- 

rán en cuenta para el registro del tempo total. . 71 tiempo

que tarda el su, eto en encontrar la figura y trazarla correc- 

tamente, se empieza a contar desde que se le presenta la fi- 

gura compleja por segunda vez hasta que termina de trazar la

figura simple correctamente. : 1 tiempo máximo que se concede
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al sujeto para que localice y trace cada figura de": -(9 ser de

180". La pru.era no se suspende, siempre se le presentan al

sujeto las 12 figuras. 

Calificación. 

Las varia71es que se toman en cuenta para el registro de

cada figura son las siguientes: 

1' Número de Errores. Se entiende por error todo trazo

incorrecto en la figura compleja al tratar de encontrar la

figura simple. 

2) Número de Re - exámenes. Es el nómero de veces que el

sujeto pidió volver a ver la figura sencilla. 

3) Tiempo de localización y trazo. Se refiere al tiempo

en segundos que tardó el sujeto en localizar y trazar la figu- 

ra simple correctamente ( no puede ser mayor de 180"). 

Véase apéndice II ( protocolo). 

Datos que se toman en cuenta para la calificación final

de la prueba: 

1) Número de figuras correctas. Es el número de figu- 

ras es:contracas correctamente antes del tiempo máximo. 

2) Media de t- empo de trazo correcto. Se toma en cuenta

ónicarr:ente aquellas figuras que fueron trazadas correctamente. 

3) Media de tiempo de trazo total. Se toma en cuenta el

tiempo empleaco en cata una de las 12 figuras, independiente- 
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mente re que hayn sito encontradas o no. 

4+) Nitzero de errores. Es la suma ce intentos erroneos

en localizar la figura en cada una de las 12 figuras, este

dato es ince endiente del námero de figuras correctas, ya que

durante el tiempo limite de 180", el sujeto puede coveter va- 

rios errores al tratar de encontrar la figura simple. 

5) Número total de re -exámenes. Es la suma de los re - 

exámenes del sujeto en las 12 figuras. 

La media de tiempo de trazo total es la medida que usa- 

remos para representar la variable conceptualizada como " de- 

pendencia -independencia del campo". Es necesario enfatizar

que esta dimensión esta representada en un -continuo de " de- 

pendencia a independencia del campo" y no es una representa- 

ción dicótoma de " dependencia o independencia del campo". 0

sea que las personas que obtengan un menor tiempo en la rea- 

lización de la tarea en la prueba de Figuras Ocultas, tende- 

rán a ser " independientes", y aquellas que obtengan un mayor

tiempo, tenderán a ser " dependientes del campo". 

El hecho de que esta variable este representada como un

promedio de tiempo de cada una de las figuras representa un

Indice homogeneo de rendimiento de un sujeto a través de toda

la trueca y además queda representado el rendimiento del su- 

jeto en una escala de razón que supera a la escala interva- 

lar permitiéndonos usar cualquier tipo de procedimiento mate- 

mático o estadisticó. 



Procedimiento Usado. 

1) El primer dato que se obtuvo con los resultados del

tiempo de trazo total de la prueba de Figuras Ocultas de

Witkin, fue el coeficiente de consistencia interna para lo

cual se d5vidi6 la prueba en pares y nones, ya que sus reac- 

t vos están puestos al azar. Par obtener este coeficiente

usamos la fórmula de Guttman: 

G-xa2 dr:, 2

rxx' = 2 1 - 
Q -x2

donde, 

TI

a2 = 
la varianza de las calificaciones obtenidas de la

mitad a de la prueba ( o sea los estímulos nones). 

Úxr2 = la varianza de las calificaciones obtenidas de la

mitad h de la prueba ( o sea los estímulos pares). 

Grx2 = la varianza de las calificaciones obtenidas en la

prueba completa. 

Se decidió usar esta fórmula para obtener el coeficiente

de consstencia interna ya que gene la ventaja sobre la f6r- 

mula de Spearman -Brown, de aue no es necesario que las vcrian- 

zas de las dos mitades de la prueba sean iguales. Este proce- 

dimiento se usó con el grupo total de cada edad y el grupo se- 

parado por sexo, para probar nuestras hi' 6tesis uno y cos. 

2) Ya que el diseño de la investigación explicado anterior- 

mente se presta para una arlicación cada ao a los mismo suje- 

tos, obtuvimos el coeficiente de correlación test -retest de la
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media de trazo total, por medio de la fórmula de corr laci6n

producto -momento de oearson: 

donde, 

Y, 

rxy

4f x. f y
N

Zx
N

0- y= Fzx 
N

Crx Cry

yx_ fX- 
i 

6e eligió esta fórmula porque nuestros datos cumplen los

requisitos subyacentes a su uso 0 sea: 

1) La variable a correlacionar dele estar representada

cuando menos a un nivel de medida intervalar. 

2) La distribución de calificaciones a correlacionar dee

estar distrihuida normalmente. 

3) Cada grupo de calificaciones al comparar sus elementos

deben ser ndependientes uno de otro. 

sste nrocedi- iento se errile6 en las tres edades del gru- 

po A y del grupo E, para determinar la estar- lidad de las res- 

puestas en un per' odo de uno y dos aros. dste miso procedi- 

ento fue empleado cuando se dividió la muestra de cada ed d, 

por sexos. Con esto tendremos daos ara probar nuess h"- 

pótesis tres y cuatro. 
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3), Ya que este tratajo es parte de un estudio longitudi- 

nal, se buscaron las diferencias que existen en el rendimien- 

to de los su' etos de un ao a otro en la zeda de trazo total, 

para lo cual se usó la prueba " t" de student para grupos a- 

parejados. Se eligió esta prueba porque las nuestras bajo es- 

tudio están com uestas por los mis os sujetos, por lo tanto se

pueden considerar muestras aparejadas. 

Además se usó la prueta " t" de student , para grumos al

azar, al comparar la media de trazo total de la última edad

del grupo A, con la primera del grupo B, puesto que son mues- 

tras _ ndeped' entes. 

La fórmula para la prueba " t" para grupos aparejados es

la siguiente: 

t_ X1- 72
riD2 - ( ID)2

n( n- 1F

donde, 

1 y 5E2 = medias aritméticas de los grupos á comparar. 

D = diferencia de las dos calificaciones del mismo sujeto. 

n - número de casos de cada grupo. 

Los resultados obten dos por medio de estas dos fórmulas, 

nos proporcionarán natos rara prolar nuestra h1p6tesis cinco

y seis. 

4) e hizo la divis6n por sexos en cada edad estudiada



para comparar su rendimiento en la nrueba de 4itkin en la me- 

dia de trazo total y se empleó la prueba " t" de student para

grupos al azar. Se eligió ésta prueba estadlst ca porque

nuestros datos cumplen los requisitos subyacentes a su uso

o sea: 

1) Las observacones de: en ser independientes. 

2) Las observaciones deten ser extraídas de poblaciones

distribuidas normalmente. 

3) Las poblacones deten tener la m srna varianza. 

4) E1 nivel ce medida de la varia' le dependiente de e es- 

tar expresado en un nivel de Medida intervalar. 

La fórmula es la siguiente: 

t = 

donde, 

51 { 602  1(( n1- 1) 4(n2- 1)(

nik
n2

X1 y X2 son las medias aritméticas de los Brunos a

comparar. 

SS1 y S82 es la suma de cuavrados de cada grupo y se

obtiene por la siguiente fórmula: 

SÜ E :C2 ( E x) 2
n

nl y n2 _ número de casos en cada Bruno. 
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Con los datos obtenidos de esta fórmula, podremos pro- 

bar nuestra hipótesis siete y parcialmente la hipótesis cin- 

co y seis, en la comparación de la última edad del grupo A y

la primera del grupo B. 

6) Resultados. 

7ABLA VII, 

CDEF1CI N2h DL Cviv5ISTriIC1A IivTr tAhA Di LA PRUEnA DL ' iITKIIv. 

Correlaciones por la fórmula de Guttman entre los reactivos
pares y nones en tiempo de trazo total de la prueba de

Figuras Ocultas. 

1 2 3 4 5 6

Edad 9. 7 10. 7 11. 7 12. 7 13. 7 14. 7

8119" . 7892" . 8874" . 8555" . 8058" . 8124" 

11

p . 001

Número de casos en cada edad= 72. 
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TABLA Vila

COt,F 1C1rd.Lá. Dc COliSISTdNCIA lildtat A 1) 1, PitlJ t;A Dc; wiiK1N

1:.1v HWi:Dctr.o Y FJJJ6i166. 

Correlaciones por la fórmula de Guttman entre los reactivos
pares y nones en tiempo de trazo total de la prueba de

Figuras Ocultas. 

LtiU

F4MGtr 1Iv O

MA BCU LINO

1 2 3 4 5 6

7 10. 7 11. 7 12. 7 13. 7 14. 7

8816" . 7133" . 9135" . 8436" . 8422" . 8388" 

7645 . 8181" . 8581" . 8485 . 7513" . 6856" 

p _ 1S-. 001

Námero de casos en cada edad: 

Masculino = 36

Femenino = 36
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1 B L A IX

CuLF1Clr:iv' ld u TABiLID :D tidH'k AL. 

Coeficientes de Correlac-i_6n Producto -Momento de Pearson
de medias de tiempo de trazo total de la prueba de

Figuras Ocultas de Witkin. 

GRUPO A GRUPO B

1 - 2 2 - 3

6LAD 9. 7- 10. 7 10. 7- 11. 7

4- 5 5- 6

12. 7- 13. 7 13. 7- 14. 7

1I Tr.:RVALO

r . 6032 . 7801 de 1 ANO . 7362" . 7560" 

1 3 4 6

DAD 9. 7- 11. 7 12. 7- 14. 7

1 L, 1: RVALO

r 5706" de 2 A,N U 6

p G. 001

Número de casos en cada edad = 72. 

u

7139
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TABLAX

COEFICIENTE th za'i!•tB1LILAD EN lioABiL_+a t i.:U.TERE6. 

Coeficientes de Correlación Producto -Momento de 1- earson
de medias de tiempo de trazo total de la prue'- a de

Figuras Ocultas de ditkin. 

GRUPO A GRUPO B

1- 2 2- 3 4- 5 5- 6

Edad 9. 7- 10. 7 10. 7- 11. 7 12. 7- 13. 7 13. 7- 14. 7

INTERVALO  

SEXO r . 5716" . 8221" 1 A•ú0 . 7588" . 6767
MASCULINO

1 - 3 4 - 6

dad 9. 7- 11. 7 12. 7- 14. 7

SEXO

Fr hir:NFAU

INTERVALO

r 5875" 2 AL+OS

GRUku A

1 - 2 2 - 3

Edad 9. 7- 10. 7 10. 7- 11. 7

r . 6735" 

Edad

p 001

1 - 3

9. 7- 11. 7

INTERVALO

7299 1 A -:1i0

INTERVALO

r . 5652" 2 iu. 0o

6807" 

GRUFO B

4 - 5 5 - 6

12. 7- 13. 7 13. 7- 14. 7

6836" . 8188" 

terrero de casos en cada edad: 

6

12. 7- 14. 7

7341" 
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TABLA XI

11%Cí . 1 . ITU CUr. SIji 1\J.6 HACIA 1.11' MitiJOR aLwiDISIENTU LN LA
kALE A Di. ilTKI1 A TriAVES DEL TLEPIPU. 

Medias Aritméticas, Desviación Estándar y prueba " t" de

medias de tiempo de trazo total de la prueba de Figuras
Ocultas de Watkin. 

M
ntn

s

9. 7 140. 61 28. 83

10. 7 121. 12 34. 39

11. 7 100. 03 40. 93

12. 7 74. 90 34. 81

13. 7 48. 07 28. 04

14. 7 32. 24 22. 76

p . 0005

5. 7425" 

6. 9104 

21. 8559 

9. 5479" 

7. 2407 

entre la edad 1 y 2

entre la edad 2 y 3

entre la edad 3 y 4

entre la edad 4 y 5

entre la edad 5 y 6

Número de casos en cada edad = 72. 



1+ 9. 

1 A L Xli

I1tiiri Tü Cu. 5IS1 NTr: ii ClA UN i.LJui3
i RLLDi iJL '. V 1'1r. li% A iitAV.: 5 Li.,L ' Ii. MFO r iu iiui•,.;ii:,s Y

Medias Aritméticas, Desviación r:stándar y prueta " t" de

medias de tiempo de trazo total de la prueta de i'iuras
Ocultas de iitkin. 

Sr,XO
MASCUL1Iv0

aak0

Ft,iin: 111v ü

p . c05

p . 0005

XAD M s

9. 7 139. 69 31. 04

10. 7 113. 53 37. 42

11. 7 93. 00 39. 41

12. 7 65. 94 33. 69

13. 7 42. 03 27. 47

14. 7 26. 14 16. 01

L DAD Ii s

9. 7 141. 53 26. 40

10. 7 128. 72 29. 14

11. 7 1k7. 05 41. 21

12. 7 83. 86 33. 58

13. 7 54. 11 27. 31

14. 7 38. 33 26. 56

II VI

4. 8095 e• ntre la edad

5. 2817 • entre la edad

13. 0973" e• ntre la edad

4. 4251 • entre la edad

4. 6110• entre la edad

t 11

1 y 2

2 y 3

3y1+ 

4 y 5

5 y 6

3. 3551+" entre la edad 1 y 2
fl

4. 5485 entre la edad 2 y 3

10. 9519" entre la edad 3 y 4

7. 07`9 entre la edad 4 y 5

5. 7514 entre la edad 5 y 6

Número de casos de cada edad: 

i _ Cui11;o 36
iI: u = 36
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B LA ) Lli

DIbLALr+(;h.o i-LJr LA LA JUL DL LA IAALA LA LA

rfULLA eili AAB OCULT., E. 

Medias Aritméticas, Desviación Estándar y prueba " t" de

medias de tiempo de trazo total de la prueba de Figuras
Ocultas de Witkin. 

0LLO LDAD Ni s

F 9. 7 141. 53 26. 40

M 9. 7 139. 04 31. 04

F 10. 7 128. 72 29. 14

M 10. 7 113. 53 37. 72

F 11. 7 107. 05 41. 21

M 11. 7 93. 00 39. 41

F 12. 7 83. 86 33. 58

M 12. 7 65. 94 33. 69

F 13. 7 54. 11 27. 31

M 13. 7 42. 03 27. 43

F 14. 7 38. 33 26. 56

N 14. 7 26. 14 16. 00

p G . 0005

ntn

1. 1293

8. 0411" 

6. 1869" 

9. 4543" 

7. 8306" 

9. 8700" 

NQmero de casos en caca ecad: 

MriCULii' O = 36
F:.,MLI,iiNO _ 36
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Antes de pasar al análisis e interpretación de los re- 

sultados, consideramos que es necesario hacer alusión al pro- 

cedimiento ce prueba de hipótesis en la istaefstica infe- 

rencial. 

Cuando planteamos una hir6tesis nula, o sea la hipótesis

de no diferencias, usamos el procedimiento antes mencionado, 

lo que significa comparar el valor obtenido por medio de cual- 

quier prueba estadística con su distribución teórica corres- 

pondiente, estamos comparando hasta que punto nuestro valor

obtenido, puede deerse al azar, o sea que cuando nosotros de- 

cimos que rechazamos la hipótesis nula con un nivel de' signi- 

ficancia determinaco, estamos indicando que la probabilidad

de que el resultado obtenido se encuentre por azar, es míni- 

mo y esta representado por el nivel de signif icancia estable- 

cido con anterioridad. Ya que las distribuciones teóricas es- 

tán basadas en poblaciones totales, cuando usamos muestras

elegidas al azar de una poblaci6n, los resultados obtenidos a

través de este procedimiento de prueba de hipótesis, son ge- 

neralizarles a la población de donde se obtuvo la muestra. 

1) Coeficiente de consistencia interna de la prueba de

iJitkin. 

Los resultados reportados en la Ta' -1a. VII, nos co7ducen

a rechazar la hipótes; s nula con ur:a pro'ca%:: lidad rrenor o

igual a . 001, con ésto podemos decir que Fi existe ura. rela- 



ción sh nificatva entre el tiempo de trazo total de los

reactivos nones que componen la prueba y los reactivos pa- 

res, en cada una de las edades estud' adas. Si_ observamos la

Tala, Bios encontramos con coefic_enes de consistencia inter- 

na que muestran una alta correlación o sea una marcada rela- 

ción entre las variables consideradas. 

2) Coeficiente de consistencia interna de la prueba de

Witkin en hombres y mujeres. 

Los resultados del coeficiente de consistencia interna

para hombres y mujeres, se encuentra en la Tabla VIII, y de

acuerdo a los valores obtenidos, se puede rechazar la hipó- 

tesis nula, con un nivel de significancia igual o menor a

001, por lo cual podemos decir que si existe un indice de

relación significativo entre los tiempos de trazo total de

los reactivos nones que componen la prueba y los reactivos

pares, obtenido en hom' res y mujeres en las seis edades estu- 

diadas. Al observar la Tabla, nos encontrarnos con coeficien- 

tes de consistencia interna expresados por la correlación de

Guttman, que representan una alta relación en las variarles es- 

tudiadas. Estas correlaciones son más altas en las mujeres

en 4 de las 6 edades estudiadas que representa una mayor con- 

sistencia interna de la prueba para dichas edades. 

3) Coeficiente de Estatilf.dad Temporal. 

Los coefic'.en- es de estabilidad para el gru' o A y el gru- 

po E, se reportar en la Tabla IX, dichos valores nos percaten

rechazar la hirótesis nula con un nivel de signficarcia igual
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o menor a . 001, por lo cual podemos decir que existe un In- 

dce de relaci6n significativo en el rendimie: to de nuestra

muestra de escolares mexicanos en la media de t' e:rpo de tra- 

zo total de la prueba de i'iguras Ocultas de un año a otro. 

Al olservar nuesTros resultamos, rodemos ver que existe ura

mayor estabilidad a medida que la edad aumenta, representada

por coeficientes de correlación más altos, además se observa

una mayor relación en intermalos de un año que en intervalos

de dos años. 

4) Coeficiente de Esta:' ilidad Temporal en hombres y mu- 

jeres. 

Los resultados del coeficiente de estabilidad temporal

para el grupo A y B divididos por sexos, esta representado por

los coeficientes de correlación que aparecen en la Tabla X, 

dichos coeficientes nos permiten rechazar la hipótesis nula

con un nivel de signifi.cancia igual o menor a . 001, con lo

cual posemos decir que existe un indice de relaci6n sign: fica- 

t; vó en nuestra muestra de escolares mexicanos, al conth eran

los sexos por separado, en la media de tiempo de trazo total

de la prueba de Figuras Ocultas de un año a otro. Tanto en

los hombres como en las mujeres se observa una mayor estabili- 

dad, representada por correlaciones más altas, a mecida que la

edad aumenta. Se puede observar una mayor relación en los in- 

tervalos de un año que en los de dos a:los. Comarando los re- 

sultados de los hombres y las mujeres se ve que las correla- 

ciones de las mujeres son más altas, lo cual nos Indica una

mayor estabºlidad en la respuesta de ellas de un ario a otro. 
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5) incremento consistente hacia un mejor rendimiento en

la prueba de Witkin a revés del tiempo. 

Itin la Tabla XI, se muestra la media aritmética, y la des- 

viación estándar de cada edad así como los resultados de la

prueba " t", al hacer co_ araciones sucesivas de un ano a otro, 

con lo cual tenemos cinco resultados de la prueba " t". Nues- 

tra hipótesis señala una dirección hacia un mejor rendimiento

en la tarea, al confrontar nuestro valor obtenido de prueba

t" con su distri.rusción teórica respectiva de una cola, nos

permitió reciaazar nuestra hipótesis nula con un nivel de sig- 

n_ ficancia menor o igual a . 0005, con lo cual podemos decir

que existen diferencias sign ficativas de un arlo a tro en la

realización de la tarea requerida en la prueia de Figuras

cultas, expresado por la media de tempo de trazo total en

nuestra muestra. 

0 - 

La figura I, representa gráficamente el rendimiento pro- 

medio ce los sujetos en cada edad al tratar de encontrar una

figura s mple en un contexto complejo, se puede observar una

clara tendencia a disminuir el tiempo de localización y trazo

de la fit-ura a medida que aumenta la edad. Lo cual representa

un mejor rendimiento de los sujetos en esta tarea, a través

del tiempo. 

6) lncre ento consistente hacia un mejor rendimiento en

la prueba de wit1 n a través del t enno en hombres y mujeres. 

LLn la Tat: la XII, aparecen los resultados de la ned-. a de



tie:rpo de trazo total en las seis edades y en aMóos sopes Px- 

presados por medio ce la media aritmética, la cesv.'aci6n están- 

dar y la prueba " t", en comparad ones sucesivas ce un avío a

otro. Los valores obten dos de la prueba " t", nos permiten

rechazar la hicótesis nula con un nivel ce s gnificancia menor

o irual a . 005 entre la edad 1 y 2 en el sexo femenino, el res- 

to ce las comparaciones alca Izar. un nivel de significar:cia de

0005, con esto podemos decir que existen diferencias signi- 

ficativas de un a-.io a otro en la ejecución de la tarea de la

prueta de Figuras Ocultas, expresa' o . dor la media de tierpo

de trazo total en los hombres y en las mujeres. 

La figura II, representa gráf Ica: ente el rendir:i ento pro- 

medio de caca edad en am:: os sexos ce la mere a ce tiem- o de

trazo total, se puede observa que consistentemente los hom- 

bres en comparación con las : rrujere.s reqieren de un menor tiem- 

po para encontrar la figura sim.. le en un contexto complejo, lo

que : vuestra un mejor rendimiento en la tarea en ellos, en

amtps sexos, se observa una tendencia consistente hacia una

mejor ejecución a medida que aumenta la edad. 

7) Diferencias por sexo en la ejecución de la tarea en la

prueba de Figuras Ocultas. 

En la Tabla XIII, se reportan -: ara cada edad la media

aritmética, la desviación estándar, así corro los resultados

de la prueta " t", de la media de t' e'- o ce trazo t, t.al. Los

resultados o' -tenidos de la crueta " t", al

en su edad respectiva, con excetci6r la ^ ri7 rn edad, pode - 

la hirtESir nula r -on sir: nivel de s: i. rn fica- cia
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ieual o menor a . 0005, con 10 cual pode.ros decir que existen

diferencias s_ gnificativas en la ejecución de la prueba de

iitktn en la inedia de tienpo de trazo total en cinco de las

seis edades consideradas en este estudio. 

Los resultados obtenidos por Wltkin en invest ,' ac ones

anteriores lo llevaron a la formulaci.6n de la " dependencia - in- 

dependencia del camr.o" para explicar el funcionamiento percep- 

tual que se refiere a la ejecución del sujeto en tareas que

requisan la separación de un estimulo del contexto que lo

contiene o superar la influencia de dicho contexto en la per- 

cepción del estimulo, los resultados de la situación " vara - 

marco", " Ajuste del Cuerpo" y " La Prueba de Figuras Ccultas" 

muestran una evidencia consistente de la explicac_6n de este

fenómeno perceptual, conceptualizado como " dependencia -inde- 

pendencia del campo". 

Nosotros al utilizar la prueba de Figuras Ocultas, tene- 

mos una representación de este " fenómeno perceptual" al consi- 

derar la media de tiempo que tardan los sujetos en er:•con' rar

una f:l ura simple en el contexto que la contie::e en 12 situa- 

ciones sucesivas. Por otro lado el hecho de que la - nvesti- 

gac' ón de ls. I. L. t . L. N:. se '•- ase en resultaoos obtendos e

una nuestra representativa de e - colares mexicanos, le permite

generalizar estos resultados a la potlaci6n de donde fue ex- 

traida la muestra; nosotros en este estudio emaleamos aproxi- 

madamente la étad de la r:ueslra or ginal y en un sentido con- 

serva• or . odeos general zar los resultados de nuestras hipd- 

tesir r ra 0 la I...J. t •c•.;.. 
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Las co sideraciones anteriores de la dimensión " de:-en- 

dencia- indez-endencia del cam - o" y de las caracLerfsticas de

la muestra usada en este estudio, nos permite darle un s rni- 

ficado mas amplio al resultado de nues, ras hipótesis. 

Asi al referirnos a la hipótesis 1y 2, nue consideran

la consistencia interna de la pruera de Figuras Ocultas, en

cada edad en am os sexos tomados juntos y separadac:enr.e, po- 

demos decir que la medida de la dimensión " dependenca- inde- 

pendencia del campo" t' ene una alta consistencia interna en

seis edades consecutivas ( 9. 7 a 14. 7) en escolares mexicanos

de am os sexos y en sexos senerados. 

Al referrnos a las hir6tesis tres y cuatro que conside- 

ran la estabilidad temporal de la respuesta en la prueba de

ditk: n, en amitos sexos tomados juntos y por separado, podemos

decir que existe una consistencia en los escolares mexicanos

en un intervalo de 1 y 2 aos en las edades estudiadas a res- 

ponder en una forera relativamente " dependiente o independien- 

te del campo" o sea que aquellos sujetos que tardaron mas

tiempo en encontrar la figura simple en una edad deterni.nac.a

9. 7 6 12. 7) tendieron a responder en la misma forera uno o dos

a. íos mas tarde; lo m srno se puede dec. r para aquellos sujetos

que tardaron menos tempo. 

Al considerar la ri-)6tesis 5 y 6, que se ref eren a un

mejor rendin ento en la t.rue-.a ce 1itv.in a través del t' e^ po

en ar:'jos sexos y en se! os por secart-do, roderos decir que

ex ste una tet:cer-c' a de escolar - s. mexicanos haca una eje- 

nunión " i,. de- endier...e re1 ecí '". o"• 
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dor Ultimo nos referiremos a la hipótesis 7, que consi- 

cera las c ferencias por sexo en caca una de las edades es- 

tudiadas. i -osemos recir que existe una tendencia de las

mujeres a ser ,mas " dependientes del campo" y de los hom res

a ser más independientes del campo", en las edades estudiadas

y dicha tendencia no se representa en una forma significativa

en la edad de 9. 7 en escolares mexicanos. 
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o((',- even), por medio oe la fórmula de Guttman, lo cual corro' o•- 

ra hallazgos anterores v nos permite decºr que contamos con ur. Instrumento

confiable e-: denc_

a-independenta del 2) 

i1 estudio de la la

estimación de la dimensión " denen- camoo" 

de ,+itkin. estabilidad

temporal de las respuestas de

los sujetos en esta prueca, por medio de la técnica de test - retest, 

empleando la fórmula de correlación producto -momento de nuestra

muestra en seis edades consecutivas tomando total

as= como su división por sexos, confirma los anteriores

obtenidos por el autor al afirmar que consistencia

en la dimensión " dependencia- independen- Fear

son, en la

muestra resultados

existe

una cia

del campo" a través del tiempo. La

tendencia de los sujetos a ser más " independientes
del

campo" a medida que su edad aumenta, pero manteniéndose cons- tantes

en relación a su mismo grupo, se ve confirmado por los resultados

obtenidos en la prueba " t" y en el coeficiente de estabilidad

temporal, tomando la muestra completa, así como su división

por sexos en las edades estudiadas. á) 

Nuestros resultados conf rman la afirmación expresara por .

itkin de q: le los homres tienden a ser más " independientes
del

cado" que las mujeres a excepcion de la primera edad en la cual

toeavla no es patente esta diferencia. 
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e sugiere investigaciones posteriores de esta dimensión

perceEtual para determinar las caracter! sticas de la misma a7

considerar el hecho de que los sujetos asista r: a diferentes sis- 

temas escolares mis que tienen características diferentes en

términos de nivel socio- econónico y relaciones familiares den- 

tro de los mismos. Consideramos que este tipo de investigacihn

de la influencia social en un proceso perceptual requiere de

gran cuidado para discriminar la influencia de las variarles

que intervienen y esto se puede hacer con un estudio cuidadoso

de las caracter{ sticas que tiene cada sistema escolar represen- 

tado por los indices obtenidos por medio del estudio demográfico. 

r:n la figura IIl hemos representado el rendimiento promedio de

cada uno de los tres sistemas en las seis edades en estudio. 

sta representaci6n gráfica sugiere que existe un mejor rend - 

miento del sistema 1 a través de todas las edades y en orden

de efice' cia lo siguen el sistema III y II. No hacemos una

interpretación de estos resultados pues todavía no se ha rea- 

lizado un análisis detallado del resultado del demográfico

para considerar las variatles relevantes que pudieran influir

el rendimiento de los sujetos en este tipo de tarea. 

Dadas las caracter{ st4_cas del dise o de la invest' gac:`ón

total que cuenta con un gran número de medidas conductuales, 

expresadas en el rendimiento de los sujetos en las prue'^as

empleadas, permiten hacer la cons' deraci6n de la " aproximación

analtt ca o Floral al carpo" al relacionar los res': 1tados

u. idos en el re:: rimient_- en esta 1Drue'- a, con variarles de inte- 

1t' eacia, IersoealdaC o furmac; óh de conceptos. 
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r.n este estu<ìo solo se ha hecho la cor.sieeraci6n de una

de las variarles de la prueta de itkin, aquélla que el autor

reporta en sus estudios anter' ores como representa:: te ee la

dimensión " dependencia -independencia del campo". or.s.idera. ns

que seria interesante considerar la ejecución del sujeto al

tratar de encontrar una figura simple. en un contexto complejo

en relación al número de errores y reexámec.es que requere an- 

tes de encontrar la figura simple. Fodriamos hacer conceptua- 

lizaciones de estas dos variables para formular hipótesis de

la inf luenca que tiene la forma de resolver la tarea en el

resultado de la misma. De cualqu' er manexn. aún encontrando

resultados positivos tendríamos que referirnos a un juicio

externo de nuestras conceptualizaciones, en_ una situación

creada en laboratorio. 

I tipo de problema sugerido anter' otmente se puede

zomenzar a estudar, en una manipulación por medio de una com- 

putadora electrónica, de los datos eon que se cuenta al mo- 

r.ento para crear hipótesis de trabajo. 
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NOMBRE

EST DE FIGURAS OCULTAS

PROGRAMA DE INVESTIGACION SOBRE EL

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DEL ESCOLAR MEXICANO. 

No. CASO

ESCUELA APLICACION FECHA

GRADO ESCOLAR EXAMINADOR

Fig. Errores , Re- examen Tiempo de

itrazo correcto

Registro de

Tiempo

Observaciones

1

i

2

r

3
r

4

6

7

8

9

10

11

12

No. Errores

No. Re - exámenes

No. Correctas

Media de Trazo Correcto

Media de Trazo Total. 
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