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I. N T R o D u e e z o N 

Bl prop6slto fundamental de esta Tesis, ea el de preeontar a 

los ostudlantea da Paicolog1a del Trabajo y en general a loe 

proteaionlataa da Peicoloq!a, un manual do calificación e 

interpretación de la "Prueba de Fraeao Incompletas de 

Grados". 

Dentro de la aelocci6n de personal uno de loe primeros pasos 

es poder evaluar a. loo candidatos para ingresar a una 

organlz:aci6n, y determinar con cierta certeza si 6stos 

reunen las caracter!sticas adecuadas, para poder deeempeiiar 

las funciones que requiere el puesto. 

Nuestro inter6s se inclinó hacia una prueba proyectiva de 

Praeee Incompletas elaborada en nuestro pato por: Grados, 

J\.J. y S4nche~ F.,E, y es utUhada en la oe1ecci6n de 

peraonal1 dichoo autores tomaron CClCDO base el mAtodo de 

conetrucci6n do Sacks y I.evy, aeta prueba consta de 68 

fraseo, que est6.n divididas en cuatro Areaa y ca.da una de 

6stas mide diferentes tipos de actitudes que on total suman 

17, las 4reae son las oiguientea1 

1.- Responoal:>ilidad. 

2.- Relacionas Interpersonales. 

J.- Hotivaci6n. 

4.- Concepto da a1 mismo. 



La ventaja de eeta prueba ea que permite al examinado mayor 

libertad de reepueeta, ya que no ee reotringe a un SI o un 

NO. 

Ee importante la elaboración de eetc manual para dar mayor 

objetividad a la calificación do la prueba, ya que en la 

actualidad au calificación e interpretación eo un tanto mtio 

subjetiva, por no existir una fuente que dé apoyo a eaa 

objetividad con ejemplos que den claridad a loe dietintoB 

tipos de respuestas. 



1) .-J\ tt T 1 C 8 D E N T E S 

a) ... LA KE'DIClON DE LA PERSOHAI.tt>AD A TAAVES t>EL TIEMPO 

Partiremos da 1810 con la publicación de Ri.bot, que enfatiza 

en pri.rner término que la Poieoloql11 tenia que eepararae de 

la. Flloaof1a y de la MetaH.oi.ca y en sequndo lugar qua las 

invosti9acioneu ae enfocaran en el aepecto cicnti.fi.co de lo 

"OBSERVABLE.,, m6.a quo a la interpretación de "OBSERVACIONES 

INTROSPECTIVAS ... Partiendo de la fi.aiolog!a. Ribot vi.alumbra 

en la conducta ea6tica patol6glca, una manera fructifera e 

importante de realizar eicporimentaci.6n ciontiflca. Eataa 

aoaveracioneo dieron origen a la investigaci6n on diversos 

CWllpoe. de la Poicofioiolog.ta, algunos de loa trabajoo que 

hicieron famoso a Ri.bot fueron: "Lan enfermed11.dca do la 

memoria"', «tas enfermedades de la pe::sonali.dad .. y otras. 

En Alemani11, WebOr,Fechner y Wundt, planteaban la neceuldad 

de utilizar ltM\todoo mán efectivos para una investigaei.6n 

cada. vez :n&s cionttfica .. 

Ci.taremos primero a Fechner, porque fue el iniciador en el 

empleo de a>atodoe para la. m.edlc16n de loe eat.úllulos y llevar 

experimentalmQnte con todo rlqor cientt.fico el problema. de 

h. igualdad de la.e uni.dadeo do lao difer:enciao apenaq 

perceptlblee, A lo que llil llamó Paicoflaica. 

Weber, cuatro anos antes que Feehner hiciera eetoo estudios, 

hiZ;O un tre.ba.jo acerca de incrernantos del eotí.rnulo y 



extendi6 aue hallazgo& del tacto a la viai6n y loe tonoe, 

pero no formul6 una ley ni loe llevó a la experimentación 

como lo hizo Fechner, sin embargo por eote hecho, Fcchner 

di6 el nombre a la Ley de Weber; debido al rigor cienttfico 

-:mploado por Fochner on eue exper imentoe, que fueron la base 

para el eotablocimiento de la nueva peicologí.a y actualmente 

son el fundamento de la metodologta, oe nombra en primer 

término a Fechner y no a Wundt a quien oe le conoce como el 

padre de la Peicologta Experimental. Wundt fue H0dico, 

Fisiólogo y de cata última diaciplina paa6 a la Petcologí.a; 

a Wundt ee le conoce como el fundador de la Peicologta 

Experimental, porque fue él quien promovió la idea de la 

Peicologta como una ciencia independiente. 

En 1879 en Leipz.ing Alemania, Wundt fundó como eabemoe todos 

loe peic6logoe, el primer laboratorio formal de Peicologta 

en el mundo. 

Una vez. que Wundt so inici6 en la Peicologta a la cual 

dedicó toda su vida, la expandió en Alemania y Norteamérica, 

para 1890 Wundt habta logrado que la Poicologta Experimental 

se estableciera en el mundo de la ciencia, bautizando la 

nueva Peicologta como: Peicologta Fisiológica. La necooidad 

por difundir loo oatudioo realiz.adoo el nuevo 

laboratorio a un mayor número de gente, di6 origen a la 

creación de una reviata editada por HaJC Friederich. 

Por otro lado, el profesor de Fiaiologta Claudia Bernard, 



nfirmaba que los fen6menoa intelectualeo podtan explicarse 

por medio de la Fi.aiologta. 

Los ingleses H.Jackoon, H. Sponcer y otroo investiqadores 

interesados eotoa problemaa, plantearon formas 

euocoptibloe para invoeti9ar ootos fen6menoo. 

Pierre Jabet y luego G. Dumas, discipulos da Ribot, 

aigulendo a ésto, tanto en el patr6n de 

rOOdico- f ilou6f ico-pa icol6gica 

preparación 

teor!as, 

desarrollaron nuevas ideas, algunas opuestas a las de Ribot. 

Las aportacioneo mAo importantee fueron las de Janot,quion 

entre otras conclusiones, lleg6 a mencionar que la neurosis 

no produce una afección sino uni\ suprosi6n de las funciones 

que .1.mplican un alto deap!ieque de energia, mientras que las 

funciones oimpleo son automc\ticas, persistentes y a veces 

maximizadas. Dumao aportó ou eotudio sobre lao emociones, a 

partir de todoe loo elementos que podin proporcionarlo la 

Fieiologia, eocr.ibi6 gran cantidad de obras y en 1930 

publicó su trabajo de psicologia. 

Debe mencionarse tambi6n Charcot quien inici6 

invootigacioneo oobro hipnotismo en 1878. Anteriormente 

Meomer Había pueeto en prActica el tratamiento do ciertas 

enfermedades mentales mediante la hipnosio. Janet, detractor 

de la hipnosis, i.nainuó que loo rasgos para detectarla eran 

fácilmente elmuladoe, sin embargo,Charcot puoo en tela de 



juicio oataa afirmacione• e intent6 darlea una objetividad 

cianttfica. 

En 1895 Dreuer y Preud en Viena, publicaron eue estudios 

aobre la hiateria.Breuer por accidente ae v.i6 en la 

necesidad de utilizar el hipnotismo, el cual abandonó porque 

au primera paciente ae enamor6 de él. Por eu parte Sigmund 

Preud, alu.mno de Charcot y quien habrta de aer conaiderado 

mAa tarde como una de laa figuras mAa aobreealientea en ol 

desarrollo de la Paicologta, loe primeros estudios que 

realiz.6 fueron sobre la h!.pnoaio y mlio tarde ou prActica 

cltnica, en donde la utilh:aci6n del método do libre 

asociación y a travila de anAliaio de loa euei'\oe (tanto 

propio• como de aua pacientea),elabor6 las primeras toortao 

sobre el comportamiento humano, con el fin de explicar por 

quA euced.tan cierta e cooao en el hombre, que aparentemente 

no ten1an una raz:6n •visible•. Todos loo trabajos que 

deearrol16 Preud, ademAa de la teoria del inconc.lente, la 

teorta de la libido, loo mecanismos de defensa, los nivolee 

topoqrAficoe y funcionalea de la peroonalidad (consciente, 

preconaciente o subconsciente e inconsciente loa pri.meroa y 

ello, yo y superyó loa aequndoa), ea decir, lo que 61 

denom.in6 aparato pa1quico7 la toor!a de la transferencia, 

etc. 

En 1996 Siqmund Proud, centró au atención en la importancia 

de la vida afectiva, en donde puso de manifiesto la 

existencia da tendencias parcialmente inconecientea que al 



expraaa.rae en conducta observable, adquiero diversas formas 

y contenidos, dependiendo del nivel de desarrollo en donde 

ea localicen. Al parecor en au origen, que este método 

fuora una reacción en contra de lo que realizaba Wundt en 

ou laboratorio do Leipzing y Galton en el suyo. 

H. Witmer, poicólogo norteamericano, destaca dos oituacionoe 

en el campo do la Polcoloqta Cl1nica y el método cllnico, 

influido por Wundt, su ma.eetro, oeto inveetiqador eo dedicó 

al estudio de loe nii'\oe anormales, alteraciones 

conductualee un tanto severas o difíciles de manejar. 

Otro al.umno de Wundt, Catell, tambian influido por Galton, 

oo didi.c6 a ootudiar ol catnpo experimental eetadletico de la 

peicoloq.t.a, en la misma época de Wltmer, este último en 1896 

en PenaJ.1vania fund6 la Clínica Poicol6gica destinada al 

trat'1!1li.ento de loe nii\ot! retardados y anormales, por primera 

vez uti.1i.z.6 el matado cllnico en poicologta, liste coneiotI.a 

en aetudi.ar un gran número de J.ndlviduos para poder llegar a 

establecer la generalidad en el comportamiento medit.nte ouo 

aptitudea, ya fueran anormales o deficitarias. 

Bl psi.c6logo Cl1nlco no a6lo ha recibido influencia 

considerable del PeicoanAlieis, al respecto en 1927 aparece 

la obra de Healy y aronner, titulada "Manual de Teet 

individuales y au admlnlotraci6n"; el Poic6logo Cl1nico 

encuentra en 6lla, ayuda en el método de inveotigacl6n 

profunda do la hiotorla del paciente, y en loo exAmonee 



mediante Test eatandarir:adoa que a través de datoa nu.méricoa 

y en •perfilea•, lo capacitan para prodecir determinada 

conducta. 

Bl m6todo cU.nico suele estar influido por el peicoanálieio 

y por la tradición cltnica, aaL cuando a 61 aa refiere, aa 

hace de acuerdo a la concepci6n de WJ.tmer, en tanto que, 

cuando ae habla de testa on Paicologla c11n1ca, ee vincula a 

la Paicometria, originada en Wundt y Gal.ton. 

Dentro de este ambiente de"contradicci.oneo cientit'icao",eo 

originaron loo TESTS PSICOLOGICOS y se van desarrollando al 

igual qua la Psicología. 

Hablando del origen de loa TESTS PSICOLOGICOS, dirémoe que 

eetoa inetrumentoo oe iniciaron a1 rededor de 1880, 

surgiendo de la Paicologia Diferencial. e Los PaJ.c6logoa de 

aquella ápoca hacían estudios en oua laboratorios acerca de 

la aenaibilidad a loe eot1mulos vi.auales, audltivoa,el 

tiempo de reacción, etc., ea decir, el origen de l.a medición 

de las diferencias individuales, se !ni.ch en l.a reacción 

fieio16gica provocada. por loo eot1mul.oa que recibe un 

organismo. Los primeroa TBST surgen del oatudJ.o de loo 

fenómenos eenoorialeo, mediante un estudio rJ.quroao y 

condicionas tipificadas, llegando eato a eer una de las 

caracterleticaa principales de loa TEST PSICOLOGICOS. 

Galton, fundador del laboratorio antropomátrico hacia 1884, 
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fue de loa principales promotores de los TEST PSICOLOGICOS, 

tambi6n fue uno de loe primaron en aplicar laa escalaa y loa 

cueetionarion, utiliz.6 ol mdtodo de la asociación libre y 

loa datos eatadiaticoe relativos 

individua.leo. 

laa diferencias 

J&nee Mckeon Catoll on 1890 inventa el tármino de •test 

mental"• con eate concepto define una serle de prueban 

paicol69icaa, utilizadas para ol estudio de lae diferencias 

individuales on entudiantoe univeraltarioa. 

Loe TEST utilizados por catell eran de diecriminaci6n 

sensorial, motores y de percepción •l.mple .. catell estaba de 

acuerdo con Calton en que era posible medir lao funcionen 

intelectuales de las personas, mediante los TB'ST do 

diacri.minaci6n y loa tiempoo de reaccl6n. 

En 1905 Blnnet, Psicólogo francés y Si.cnon, publican el 

primer teet mental que exploraba e1 nivel intelectual de 

pereonae •anormales•, aeta publicaci6n atrajo la atención 

del mundo y se hicieron adaptaciones y traducciones a muchos 

idiomas. En la revisión Stanford Dinnet llevada a cabo por 

Terman en 1916 en la Uni.vor•ldad Stanford E.U.A., por 

primera utiliza el t6rm1no '"Cociente de 

rnteliqencia". que ea la raz6n entre la edad mental y la 

edad cronol6qlca. 

Antes da la primera guerra mundial loa TEST KENTALKS •6lo •e 



utilizaban en la evaluación de la inteligencia, apti.tudee 

eocolares y ori.entac16n profesional, y debido a la necesidad 

de clasificar a loa reclutas del ejército de loe E.U.A.,loo 

TEST sufrieron cambios y revisiones, aat como su uso masivo. 

Con el fin de reclutar al ejército el ueo de loe TEST 

populariza, utiliz.lndoee con éxito en la educaci6n la 

industria y la medicina. 

Ta..mbién las necesidades exigen que hayan TEST que midan 

aptitudes especiales, que complementen a loe ya exi.otentee. 

Loe TEST para aptitudes especiales se elaboran con el fin do 

u.sarao en la orientación vocacional, solecci6n de personal y 

militar. Al mismo tiecnpo se iniciaron eatudios estadtsticoe 

en la interrelación do las puntuaciones obtenidas en un gran 

núcnero de personas y divereae TEST para dar lugar al 

anllisie factorial (Spearman en Inglaterra y Thurstone en 

los E.U.A.), estos estudios son el antecedente de las 

bateriae de Aptitud Múltiple, el desarrollo de eotau 

batertas es a partir de 1945. 

Siguiendo con loe TESTS de PERSONT\LIDAD, iniciando con el mis 

antiguo que os el "TEST DE ASOCil\CION LIBRE'" utilizado desde 

1892 por Kraeplin on pac lentos anormales. Esta técnica ha 

sufrido modifi.cacionea, oiguo emploandoee hasta la fecha. 

Estos TEST tratan de medir caractertaticae la 

adaptaci6n emocional, relaciones interperaonaleo,motivaci6n, 

intereaee y actitudes de la personas. 
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Woodworth durante la primara guerra mundial, desarrolla un 

cuootionario de peraonal1.dad (inventar lo autode9cr iptivo), 

laa preguntas ee refer1an a problemas nour6ticoa comunes, el 

eujoto debl.a contestar en relaci6n a lo prltnero que ae la 

ocurrI.a de et ml.smo. Este cueotionarl.o personal de Woodworth 

sl.rvi6 de modelo para otros inventarios de adaptación 

emoc:l.onal que aparacl.oron pooteriormonte. 

Como otro m6todo para el estudio do la peraonali.dad tenemos 

lao TECNICAS PROYECTIVAS, este método parte de la premioa, 

que al encomondarle al sujeto una tarea poco estructurada, 

61 proyectarla su manera caracterlstl.ca de reopueeta en la 

ejecución de la ml.Bl'L\A. Esta técnica proyectiva coloca al 

sujeto en una eltuac16n en dondo conteatarA. seq'1n el sentido 

quo para 61 prooenta eoa oltuac16n y de acuerdo con lo que 

oienta miontrae contesta, aoI. como su sentido de Animo. Lo 

eeencial de una prueba proyectiva eat.i en que evoca del 

sujeto, lo que ce en distintos modoo la expresión de au modo 

personal y de los procooos do su personalidad. 

A partir de 1950 se lntenoUlc6 la lnveoti9aci6n de la 

peroonalidad, olabor6ndooe 

mejoreo t6cnicao • 

e in9enioooo métodoo y 

Loo pat.seo que iniciaron el movimiento en favor de loa TEST 

PSICOLOGICOS fueron: Betadoa Unidoo, Gran Bretai"ia, Francia, 

Bélqica y Suiz:a1 en menor proporción Alemania, por su lado 

la U. R. s. s. que haota 1936 habla deoarrollado numorooaa 

11 



técnicas, 1oa TEST fueron proscritos tanto en psicoloq1a 

escolar como en orientaci6n y selección profesional, por 

"pseudocientl'..ficoo" y .. antimarxistao", actitud que prevalece 

hasta hoy. 

La segunda guerra mundial da mayor auge a loa TEST MENTALES, 

tanto de inteligencia y aptitudes como de personalidad, y a 

partir de 1939 incrementa medicina, 

anteriormente sólo utilizaban para el diagnóstico de la 

debilidad mental. Actualmente son muchos loe pataco que 

demuestran i.nter6o por los TEST 

Alemania, Italia, Eopai'i.a, Suecia, etc. 

l\rn6rica Latina, 

Ea importante enfatizar que el surgimiento de loe primeros 

TEST fueron como instrumentos de investigación para la 

Paicologia Diferencial, el método de loo TESTS tuvo como 

finalidad aplicaciones prActicao y papel rnuy importante 

en todos loe campos de la Psicología aplicada. Sin descartar 

partlcipaci.6n en el deoarrollo do la Teoría Peicol69ica, 

al aeociacionismo,conductiemo Paicologia de la Gootalt, 

PoicoanA.liei.e, etc., no sólo ocasionaron cierto tipo de 

TEST, sino consolidaron o desecharon sus hip6teeia gracia.e a 

loe resultados obtenidos en lae aplicacionoe de loe miamos. 

con relaci6n a la Psicología Aplicada, loa TESTS han 

encontrado gran uso en la Psicolo9Ia Educativa {Orientación 

Vocacional), Paicologia del Trabajo (Solecci6n de Personal), 

Peicologia Clínlea, social, Antropológica, Militar y 

12 



Criminológica.La extonei6n de loe TESTS por un lado favorece 

la lrnagen de la Pei.cologta como di.ecipli.na cienttfica, pero 

por otro lado de manera peligrosa, porque el público mal 

informado aoume actitudes extrema&, ya oea de aprobación 

total o de opoeici6n oiotemA.tica hacia loe TESTS1eoto debido 

al mal empleo de loe miemos, por pereonae incOOlpotentoe y en 

parte también por lao publicaciones al respecto. 

A peo ar do loe problema.o en que se ha incurrido en la 

aplicación de loe TESTS y loe conflictos y ataquee en 

contra. El tn6todo do loe TESTS ha desarrollado 

ampliamente, multi.plicAndoao y mejorando sus técnicas, 

cro6.ndoee toda una rAm4 do la Eotadleti.ca para favorecer su 

interpretación, ael eonw:> la afinación do ouo cualidades como 

son: la Confiabilidad, sensibilidad y valide~. 

HISTORIA DE LA PRUEBA DE FRJ\SBS XNCOHPLETAS 

Bbbinghaus cor:' la finalidad do 18edir l.a l.ntoligenc la, empleó 

esta prueba desde 1897, -·que aoq<in para. esto investigador era 

la capacidad del individuo de combinar o integrar elementos. 

poatoriormente Tondlor introdujo las "fraooo .Lncompletao al 

estudio de la personalidad, puoo ooqún ~l cumplí.a con los 

siguientes criterios: 

a) Evocar directamente una respuesta emocional, 

b) La opción de una respuesta li.bre y 

e) evitar la discriminación o el.ecci6n 1 

a pesar do las deficiencias metodol6gicae y de 

13 



c:onqeturae, Tendler comprobó que ou inutrumento era "valioso 

para evocar actitudes, tendonc:iaa e indicioB Pi9niflcativoa, 

que se deben aogui.r investigando 

lnterro9atorio posterior". 

tz:oavés de un 

Mla tardo Thorndike, Rhode, short, stein y otroo, hicieron 

inveatiga.clonea acerca de eate ti.pe de TEST y aue 

aplicacioneo utllin.daa con diversos propósitos. 

Referente a loa ITEMS utlli:adoa, exiote una gran gama. de 

6lloa1 algunos eetAn en primera o tarobién en tercera 

peraona, en ocaeionee ee utiliz.an nombren propios, cuentan 

con frasea m6s o menoa oatructuradae comoi '"cua~do veo que mi 

jefe viene ..... o menoo eotructuradae como "A veces ...... 

La flexiDilidad de esta tid:enica ea muy acentuada, porquo las 

fraaee incompleta& presentada.a los nujetoa pueden 

modifica.rae y ajustarse para un propósito eepec1fico, por 

ejemplo: aetitud hacia la querra, el sexo, loa prejuicioo 

raciales, lo. actitud ante la adaptación laboral, etc., 

tlln'lbién se ha empleado como miitodo experimental en el 

estudio de la pereonalidad, de las actividades sociales y 

la.a actividades de grupo en pe:icoloq!a del trabajo .. 

LA ventaja de que eata técnica pueda apU.caree on forma 

colectiva, conservando loa beneficios de los TESTS 

PROYECTIVOS, permite pronosticar provechosaa aplicaciones 

futura a en otro o &reas. 
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b) ESTUDIOS MAS RELEVANTES DE LA PRUEBA DE FRASES INCOHPL!TAS 

NUEVA VALIDACIOH NORMATIVA Y TABLA DE CALlFICACION DE LA 

PRUEBA DE FRASES INCOMPLETAS DE ROTTER. 

MICHA.EL I LAH OFFICE OF STUDENT MENTAL ffEAt.TH WESLEYAN 

UNIVE'RSITY 

Se revisaron doo estudioa que confirman la validez de la 

prueba de fraseo incorrtpletao de Rotter. Bn al experimento· 

uno, so u116 una prueba. (medid&) eociOC!ldtrica. do ajuate, loo 

eujetoe fueron rrú.ealbroe de doo fraternidades feaienlnao y dos 

maoculinae, haciendo un total de 

Universidad do Connecticut. 

(ff:mll6), on la 

Bl experimento dos comparó cl!nicamento (120 pacientee, 

clientes o eotudianteo del oervicJ.o mental) y el de control 

(120 eotudianteo de las claseo introductorias 

pai~olog[a). 

Los resultados de loa experimentos uno y doo, fueron 

aignificativos y austancJ.alea para 61, la validez de la 

Prueba do Pr&BOa Incompleta.a (F r Rotter) como medida de 

ajusto. Los roaultadoa del experimento dos, tambi6n 

proveyeron cali.fi.cacionea p&r4 diferenci4r la 

4da.ptaci6n do la mala adaptación como medida de la Prueba de 

Frasea Incompletao, apoyado en la validación y procedimiento 

en la calificación, ai'iadiendo un punto a la misma por fraua 

(item) para reopueotaa m4a ampliaa, y eu9ieren que la prueba 

de fraseo ineompletao, aignit!ca que las calificaciones 
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continuamente declinan y que por tanto nuevas oon 

solicitadas. La prueba de Frasee Incompletaa de {Rotter 1950 

a b e), ea un proyecto semi estructurado de medidas de 

conflictos o mal a.daptadoa, que en ampliamente usado en la 

clínica, en la investigación y en h. industria. 

Los estudios de paicología (e. g. Lubin, Lorsen y Matara:z:o, 

1984 Lubin, Wallis y Paine 1971) ha.n encontrado la medida 

que puede ser mAa frecuentemente usada en los TESTS de 

psicología, como la prueba de fraeeo incompletas contiene 40 

oracionea para completar, ejem., Ha guata ••• , Hi m&.s grande 

preocupación ea ••• /para la cual el sujeto completa la 

oración y cada respuesta calificada en una escala de 7 

puntos, con la calificación para todas las reapueetas 

proveyendo un limite para las mismas. Esta caliticac!on 

total eo G.til para el uso de proyectoa,grupos de comparacJ.6n 

y muchos prop6eitoo de investi91.1ción, además para l.a 

clínica usada en individuoo, el contenido y aspectos 

formales del c0atplemento de las oracionee (respuesta), puede 

interpretada hecho típicnmente con loa 

métodos verbales y proyectivoa. La Prueba de Frasea 

InCQmplotae do Rotter, ha acumulado invostiqacionea 

sustancialea y ha encontrado sor el Test de Frasee 

Incompletaa mAs inveat19ado (Goldemberg 1965 Lah. 1989.). En 

la mayoría de loa ostudioa publicados, el foco primario ha 

sido puesto en otra.o variables y la Prueba de Frases 

Incompletas de Rotter incluyo cuando una medida de 

adaptación eo neceoaria. 
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S6lo una mJ.nor1A de eatudloe publ Lcadoa ha a Ldo designada a 

explicar la Pruoba do Fraoee Incomplotaa de Rotter. En 

particular desde la valldcz conducida por Rotter y eue 

colnboradorea, pocos l.nvcetigadoree han confirmado la 

valide: do lae medidas (Churchill y Crandall 1955), 

condujeron la primera validación indcpondlente, usando 

grupos de estudiantes y mujoree casadas adultas como 

sujetos. 

Utilizando loe critertoa de uo11r o no usar •loe consejeros

(O jueces) para los grupos on formación, de entrevletao 

hechas por paic6logoo (para los grupos ya formados). 

(Getter y Weiss l96B) Usando una mediana de la Prueba de 

Praoee Incomplotae do Rotter, saca la mediana del total de 

las marcas de la prueba, dividiendo de acuerdo a la mediana 

a los SS oetudiantes de 2o grado, en grupoe de adaptados y 

mal adaptados, usando el criterio da las frecuentes vleitae 

al campo de enfermar!.& para tratamientos eomAtlcos, para 

probar la validez. de dicha prueba. sus resultados 

encargan de las medidas de validez, ellos notarAn que ol 

criterio era una prueba m6e indirecta de laa medidao de 

validez. 

Bn loe paeadoe veinte aflos se han efectuado pequen.as 

investigaciones de la medida, recientemente Lah y Rotter 

( 1981) ostudiaron loe ca.mbios en laa normas para loe 

estudiantes, encontraron un incremento significativo en 11ua 
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calificaciones hechas 1965, 1970, 1977 en comparación a 

las normas originales de 1950, éllos notaron la noc:esLdad 

de nuevas normas, 

A pesar de los cambios en lae normas, encontraron dentro de 

las c:alificacioneo la corrolación,en la confiabilidad y 

buena confiabilidad para volver a calificar los protocolos. 

Después de muchos al'loe, élloe concluyeron que la 

calificación manual 

suficientes ejemplos 

todavia adecuada para proveer 

fundamentoa. Para saber la 

confiabilidad de la c:alificac16n de las medidatt. sus 

resultados indican la necesidad de estudios más estrictos 

para seguir cambice en las normas y, dados catos ca::\bioe, la 

necesidad de oetablccor una nueva marca para diferenciar el 

ajuste del mal ajuste, como las medidas de la prueba de 

frasee incompletas. Por otra parte la falta de oetudioa de 

valide~ reciente y loe cambios conaiderablee en nuestra 

sociedad, deede 1950, surge la pregunta de la utilidad y 

valido~ do la Prueba do Fraeoe Incomplotaa de Rotter, para 

ueoe comunes. Ahora casi 40 ai'ioe dcepul!e de publicado cate 

arttculo describo 2 oetudioe, uno en el cual ee afirma la 

validez: de la prueba de frases incompletas y el 2o. cuya 

validez fue evaluada, examinando loe puntajeo en la 

determinación del mal ajuste, y proveyendo nuevos datos 

lae normas de la prueba de fraeen lnc:ompletao con los 

procedlmientoo del puntaje. 
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E X P .E ~ I M. E N ·.T O 

HE TO D o'.·-

En este eetudiO se' plan~6 una medida· aoclométrlca,e&.·. ael9n6 

el de grupoo u organizaciones en las cuales __ eue 

miembroá conOCtan a loe otros baotante bien. 

Do cUalquier modo loe sujetos fueron reclutados do 

fraternidades y aeociacioneo fomeninae de la Universidad de 

Connecticut, y una minoría de loe estudiantes eran miembros 

de las anociacl6nea femeninas o fraternidades de eota 

unlveroldad, por esa tuvo cuidado en eliminar 

qrupoo olitietaa o aoociacioneo esotéric110. Ln aoociaci6n de 

loo grupos eeloctoa contonian demaoiado 

representativo del total del pereonal oetudiant.ll de la 

universidad do connecticut, la cual al tiempo de aste 

estudio cono lo tia la predominancia, blanco 94\ 

eotudiantea de clase oocioecon6mica IT'odia. Dos asociaciones 

fomoninao y doo fraternidades fueron contactadao y puestas 

de acuerdo para participar.De regreso a la participación 

doepués do completar el estudio, so di6 un porcentaje dol 

dinero proporcional a la medida dol grupo {ejem., cien 

d6laree para un grupo de 30 a 34 miembros participando) fue 

donado a la teoorerla de cada aoociaci6n. El número do 

participantee en cada grupo, la escala fue de 21 a 35; catee 

nfimeros representan mAo del 75\ do lao asociaciones do 3 de 

loa grupos y el 61\ dol cuarto (Ol grupo m&s grande). Se 

puso como requisito a loe sujetos haber sido miembros de eue 
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grupos por lo menos cuatro rneaea1 en realidad el tiempo de 

loa sujetos en la aaociaci6n era de una escala do siete 

mease a tres ai'loe y medio. En total, 116 aujotos (64 mujerea 

y 52 hombres) participaron en eate estudio. 

El promedio de edad en loe eujetoa era entre 18 y 23 ai'loa. 

de loa sujetos de 18 25 

(M•20.7,SD•l.J) para hombreo ymujeree respectivamente. 

Materiales, en el pasado loa estudios de validación de la 

prueba de frasee incompletas han si.do experimentalmente 

designadas. Se decidió que una metodología diferente podría 

ser usada para esto estudio y una medi.da aociométrica como 

la medida do criterio de ajuate, Una razón para eacoger esa 

metodologla fue que una media sociométrica, nunca ha sido 

usada con sujetos adultos o coleghlee en la i.nveotigaci6n 

de la valide:e do la Prueba de Frasea Incompletas. 

En suma, querer usar una metodoloqla diferente, la 

exposición razona.da para ~l uso de una medida sociométrica, 

fue que puede económicamente obtener suficiente 

información acerca del sujeto y casoa de diferentee aspectos 

de ajuste. AdemAa loe sujetos podrían sor clasificados o 

calificados por personas que loa conocen bien y quioneo 

tentan un conocimiento amplio do 6Uoe, habiendo oboorvado 

al otro en una variedad de contextoe y situaciones, 

representaron la fuerr;a de cada medida. La medida 

eociom6trica conaiotia en eiete reactivos de ajuste, mAs dos 
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reactivos de control1 loa reactivoe fueron oeleccionadoe 

para caeos de varios aspectos de ajusto variado en el 

graduaje, con el cual lo referente podrla ser correlacionado 

con el ajuste. cada reactivo consistía en un par de 

deocripcionee do variao caractorloticao do personalidad, una 

descripción por cada polo de las caracterleticae. Los pares 

de caractor!eticae de peraonalidad incluidos fueroni Feliz. -

Infeliz, contento 

Independiente 

Holeoto, Calmado 

Dependiente, Libre 

Nervioso, 

censurado, 

Aceptado-Inaceptado, a la Defensiva - a la Ofensiva, 

Pulcro-sucio. 

Los dos controles de reactivos eran pulcro-sucio y amigos 

{una liota de lao pareonas en el g-rupo con las cuales el 

sujeto ora más y menos amistoso). Lao inetruccicnes para la 

medida de la lectura (en parte), '"en las siguientes nueve 

pA..ginao, varias clases de personas eerAn descritas. Coloca 

el nombre de la persona que mAo se acerque a la descripción 

despu6o del número 1, el eiguiente mAs cercano del No. 2, y 

después do haber enliatado las 3 personas en el grupo que 

mA..o se acerque a la deocripci6n. Enlista loe nombres de las 

personas que eet6n ahora en el grupo, no enlietee ningún 

miembro que no eetA preoente. Sigue ooto procedimiento para 

cada descripci6n provista". 

La medida fue calificada por aelgnac16n, (de 3,2 6 l puntee) 

para cada sujeto, cada vez que él o 6lla fue enlietada por 

un oujeto en el primero, segundo y tercer rango del polo 
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neqa.tivo. (estos promedioa fueron aj.uot.adoa mA• tarde, para 

que en los n6meroa neqa.tlvos no se hicieran an5.liaie). 

Procedimiento: Loa datos fueron. recolectados al principio o 

al final de la lista. semanal, encontrado cada unll de la 

aeoclacionea femeni.naa fraternidadea. Una breve 

i.ntroducci6n del propósito del estudio, fue presentado al 

principi.o. Los doa cuestionarios que 6lloe completa.ron 

fueron doscritoo varias caractoristica.s de 

personalidad, loe eualea podr.tan ser uaadas para examinar 

loo da.toa recolectados de la parte del estudio, para ser 

c:ompletadoe mAe tardo. En qeneral las prequntae fueron 

eonteatadas y en aquella ocaoi6n la prueba de frasee 

incompletas del c:oleqio, y lao medldao oociométrlcab fueron 

dietrl.butdas y completadas. Los bujetos fueron nuevamente 

utilizados para la.a medias eociornétricas, sólo lao persona.a 

que eataban presentes y que no podtan pasar lista por st 

uolae por nin9un reactivo~ 

RESULTADOS Y DISCUSION. 

Resultados prelirninareo: loo da.toa de loe cuatro qrupoa 

pqeden aar mezclados para formar un ejemplo, ol primer 

an&li.aU para validar la. comparabilldad de loo datos de los 

cuatro qrupon para la medida aociométriea.. la diotribucl6n 

de frecuencias de una calltl.caciein deficiente para cada 

9rupo, fueron examinada.a y encontradas para formar una 

d.t.stribuc1.6n normal. La.a variantes de los reactivos fueron 
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evaluados homoqáneamonte calculando el m&ximo p• ratioa 

(Hartley 1950). Bata evaluación reveló que habla 

diferencias en laa variantoo de reactivos do loe cuatro 

grupos, excepto por las variantes do reactivo 

11der - seguidor de grupo. Para validar la confiabilidad 

de las denominaciones de sujetos de miembros do aun grupos, 

para loe roactivoa eociométricoe, que ea la conaietencia 

interna de cada reactivo. Bl alfa Cronbach'e fue computada 

en la evaluación deficiente de cada reactivo para cada 

grupo. Loo resultados muestran que loa reactivos 

eociométricoe fueron poco confl.abloe para cada grupo, la 

confiabilidad mAe baja de loa reactivos "amigos"' fueron 

supuestamente loe correctos y se concluyó que l.oe datos 

eociométricoe de loe cuatro grupos fueron cocnparabloe y 

pudieron combinados para formar muestra. Para 

combinar loo datos del grupo on orden en la muestra, las 

calificacionoo deficienteo de cada reactivo en cada grupo 

fueron convertidas a calificaciones eotAnda.r (califlcacioneo 

T) para cada anAlisio subaocuentc. 

La calificación total de la Prueba de Frasea Incompletas 

evaluó de 127.4 a 130.8 (SO de 15.1 a 17.S). Para evaluar la 

comparabilidad, un anlilieio do variante (ANOVA) fue revelada 

y conducida a diferencias no aignificatlvao. 

Porque diferentes evaluacionoa manuales fuoron uaadao, una 

pruoba "t" fue ropreaentada en la callflcaci6n total de la 

Prueba de Frasee Incompletas, para mujeres (H•l29.0, 
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SD•17.2) y para hombrea {M•lJo.e, SO•lS.'7)1 esta prueba 

revel6 las diferencias no aigniticativaa del sexo. Loa datos 

da la Prueba de Fraees Incompletas fueron también eetimadao 

para la confiabilidad. Veinticuatro (20. '1\) de loe 116 

protocolos de la Prueba do Frasee Incompletas fueron 

aeleccionadoe al azar (fortuitamente) y calificadas por el 

autor y el aaiet~ntc que no tiene experiencia para evaluar 

la Prueba de Frasee Incompletaa. La correlación Peareon "r" 

de ca.da evaluador, es computada por el total do la Prueba de 

Frasee Incompletas. En suma, una prueba "t" fue conducida 

para dar consistencia de alta o baja de lao calificaciones 

do la Prueba de Frasee Incompletas. Una correlación de 

Pe ar son "r" de • 94, p .001, y prueba "t" 

insignificante, t(2J)•0.49, p > .63, indican un buen grddO 

de confiabilidad, ee concluyo que loe datos do la Prueba de 

Frasea Incompletas tambUin pueden ser ~~~if!!doe 

muestra para todos loe anllieis eubsecue~· 

Un úl.ti.mo an&lieie preliminar fue hecho para examinar las 

relaciones entre loe reactivos eociométricos de la muestra 

total.. Las correlaciones eociométricae del inter-iteme 

(interreactivoe) fueron computados del caso o la muestra 

total; loe resultados presentados en la tabla 2 muestran que 

loa reactivos mA.s claramente asociados con ajustes { vi%; 

fsli~-enojado, do buen humor y mal humorado, 

independiets-dependiento, calmado-nervioso,) estAn mA.e 

altamente correlacionadao1 el control variable amigos, eetA 

correl.acionado con varios reactivos, pero ésto oe ver! 
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las caracterlaticae oetimadae por loa reactivos, ciertamente 

ta.rnbi6n factores relevantes en eotablecer amietadea. KAD 

importante el factor, generalmente loe reactivos 

ralovantee tienen mayor intorcorrelaci6n que lo 

hicieron con loe dos controlea variables. 

Relación do la Prueba do Fraooe Incompletae, punta.je 

eociom6trico para evaluar la relación de la prueba con la 

medida eociomética do ajunte, la correlación del coeficiente 

de peareon entre el puntaje total de la prueba y el punta.je 

do loe reactiven eociorn6tricoe para todos loe tópicos, 

fueron computados. La tabla 3 presenta estos resultados, que 

estadísticamente fueron poco eignlfJ.ca.tlvoe. Horeover, el 

reactivo eociomátrlco mAe aooclat!o con loe aspectos de 

ajuste (Ej. felicidad general, sentido del humor sobre 

noeotroe miemos, aceptación propia, mAe altamente 

correlacionadoe con el puntaje total de la Prueba de Frases 

Incompletao, do nuevo como lo mencionamos anteriormente, la 

correlación eignificativa de la prueba con el control de 

reactivoe Amigos eatl por comprobarse, ciertamente como el 

ajuste ee personalidad relevante caracterizada 

descubrir y mantener amistades. HAo importanto, loo 

reactivoo psicomAtricoe que fueron oxpectadoe para sor mAe 

altamente aeocladoe con las medldao de ajusto están 

relacionados entonces, estos reeultadoe proveen evidencias 

suetancialeo de validez para la PÍ:-ueba de Frasee 

Incompletas. Adem6.s como lo notamoo antee, este ootudio en 

primera instancia eei\ala la medida de validez, usando una 

25 



madi.da aociométrl.ca con una muestra no selecta de sujetos 

adultoa (j6venea) •nor:malee• y ae ve una prueba remota de 

vaU.déz. 

EXPERIMENTO 2 

Loe aujetoo en este estudio fueron 240 estudiantes, 120 

mujeres y 120 hombroo de la Universidad de Connecticut, que 

se sometieron a la aplicación del protocolo de la Prueba de 

Frases Incompletas. 120 Sujetos, 60 hombree y 60 mujeres, 

fueron eetudianteo que oe presentaron por iniciativa propia 

al servicio de oalud mental de dicha Universidad, estos 

individuoe presentaban problemaa persona leo 

intorpereonaleo que coneieti.an en deo6rdenoo de adustos 

afectivos, de ansiedad, eoxualeo, uso de eubetanciao tóxicao 

y de la peroonalidad. 

Estos sujetos formaban la muestra clínica. La muestra de 

control estaba conformada por 60 estudiantes provenientes de 

la clase do Introducción a la Psicoloqta, siendo 30 hombreB 

30 mujeroo que 

fraternidadoe femeninas, 

miembros de asociaciones 

LOB eujetoo de la muestra cltnlca y de control fueron 

eelec:cionadoo on baso a eu edad. Loo eujetoe qllB tentan de 

1'7 a 23 anoe que eran mujeres (K=l9.7, SD•l.4) y loe de 18 a 

28 al'ios que eran hombree (K•20.S, SD•l.9). 
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PROCED IHIZNTO. 

La muestra cltnica fue compuesta por protocolos de la Pueba 

de Frases Incompletas eeleccl.onados al a:r.ar, que habtan 

reali:r.ado eotudianteo que por pri.mera solicitaron 

ol servicio médico mental de su escuela y sin haberse 

sometido antoo a tratamiento terapéutico, habiendo realizado 

la Prueba do rrasoo Incompletas al mismo tiempo que otro 

trabajo en papel como parte del procedimiento rutinario de 

entrada, el realizar este trabajo íuc voluntario. La mucetra 

control fue compuesta por protocolos de la Prueba de Frases 

tncompletao seleccionadon al azar que habian realizado 

eetudl.anteo do la ma.teria de Introducc1.6n a la Psicologta, 

al mi.eme tl.empo !J'.10 efectuaban otros test rutinarios de 

grupo, conducidos por estudiantes de dicha materia. La mitad 

restante de estos grupos, conoi.stta on protocolos de la 

Prueba do Fraoeo Incomplotao seleccionados al azar de 

miembros de asociaciones y fraternidades femeninas que 

habtan hecho di.cho protocolo, siendo sujetos que 

participaron en el experimento l. 

Para asegurarse de que ningún oujeto cotaba reprosentado en 

las doo mueatrae, éetao fueron comparadas. La muestra 

control denota un grupo "promedio" y no necesar lamente un 

grupo bion "adaptado .. por ser un estudio de validez. Los 

protocoloo do la Prueba de Frases Incompletao con m~a do 

cinco omioioneo fueron e:ic:cluidos tanto de la muestra cltnica 
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de la de control. Exietian dos formae, la do adultos 

que llamaron a loa aujetoo de grupo clinico y loe 

estudiantes que llamaron a loa aujotoa de grupo control, lna 

dos formas eran iguales, eólo que variaron cuatro reactivo& 

en eu expresión1 on la forma de adultos eran1 "hombree .... on 

escuela" "eete lugar" y "la mayor parte do lae mujores"en 

lugar de "muchachoe"en la forma de colegio. 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

En primer lugar so verificó la medida de las Pruebas de 

Frasee Incompletas tom."'tndo veinticuatro pruobae al azar de 

la muestra total, la calificación fue hecha por el autor y 

un ayudante, estudiante graduado, una correlación de Peareon 

significativa entre loe resultados totales de las Pruebas de 

Frasee Incompletas medidas (r=.90), p < .001 y una paridad 

no significativa de la prueba "'t", t=(23)=1.195, p < .20, 

entre loe resultados medidos, indicó una buena relación. En 

segundo lugar, las diferencias entre estudiantes de 

fraternidades y de Introducción a la Peicologia comprendi.doe 

en el grupo control fueron confirmadoo, Un grupo SEX ANOVA 

reveló que no hablan efectos significativos rnnpecto al 

sexo. Se concluyó que eotoo dos subgrupoo tenian rooultados 

comparables en la Prueba de Frasee Incompletas y podian ser 

combinados para formar una mueetra única de control para 

todos loe anli.lieie subsecuentes. En tercer lugllr laa 

diferencias entre loe grupos clinicoe y de control, debidas 

a diferencias ontre las formao para adultos y de oetudianteo 
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de la Prueba do Frasee Incompletas, oe examinaron también. 

El oi.gnifieado ontre las cuetro frasco que diferian entre 

loo grupos:, variaron en proporclonaa 1.d6nticas en la 

significancia de loEl reeultadoo totales. Excluyendo osoo 

cuati,-o reactivos par.a las r.11u~etras de control y cllnica 

(r.,.~61), p < .0001 y (r~ .40) p=- .0001 roepet::tl..vamente, no 

indl.c6 diferonc ifl oignif icativa en cuanto a cómo loa sujetos 

contestaron eoos cuatro rRactlvoo, compar.i:dos con el rento 

de los do lo. Pruel:Ja de Fraaeo lncotnpletao. So concluyó que 

doa formao pod'i.an conaideraree equivalentes y qUe todos 

los a.n4Uaie poet.crl.ores podían utilizar los reeultados 

totalen de la miuma. 

DA'l'OS CLlNtCOS Y OE CONTROL 

La media de los resultadoo totalaa de la Prueba de FraSf¡!-B 

Incomplotao para los oujotoo de control, hombres y mujeres 

fue de 130.l (SD=15.l) y 129.0 {SO 17.B) respectivamente. La 

medida parn loa sujotoa clinicoo hombrea y mujeres fueron 

162.7 (SP=l6.7) y 160.7 (SD•lB.l} rospectlva."nente. tau 

diferencias ontre ll'l.B mueatras cllnlc:ae 'i de control fueron 

altamente oignific:atlvae, t(llB)= 11.22, p .0011 

t(118)~9.69, p < .0001, para sujetos femeninos y masculinos 

renpectivamont.c. Estos roaultadoe sustentan también la 

valida:. de la Prueba de Fraeea Incompletas como una medida 

de ajuste. 

Otro aspecto importante de este oatudlo fue e><aml.nar el 
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"limite de corte" utilizando p«ra diferenciar e.juste del mal 

ajuste, considerando los earnbloa en las normas de estudio 

encontradas por La.h y Rottor- ( 1981) Rottor y Raferty en 1950 

hallaron un resultado de corte de 135 mAa eficaz. para 

identificar correctamente eujetoa categorit.adoe 

Ajuetadoe y mal aju.etadoa. nunca ha habido ningGn datQ 

reportado para proveer da.toa da eeparllci6n alternativos, sin 

embargo y en la prActlca, el reoultado de 135 ha sido 

rutinariamente utili~ado (J'. Q, Rotter, comunicación 

personal, de 1983). Para examinar 1.a o!lcieneia de 

utilizar diferentes medidas de separación y diferenciar 

ajuste del mal ajuute, los 11.mitee de la nopara.ci6n 

comprendidos en un rango de 125 a 160 1 luego por cada medida 

do t1eparaci6n el porcentaje ele sujetos clínicos y de control 

correct&nente colocados en lae cate9ori.ae .. ajustado" o "mal 

ajustado" fue determinado. Por ejem., cuando so usa 

medida de 135 paira dicotomL~ar todos los reuultadoe de loa 

eujotou como .. ajuotadon y mal ajuctados" (qu6 porcentaje de 

loe eujeton de control están correctamente colocados en ol 

grupo ajustado y qué porcentaje de loe aujotos elí.nicoa 

estén correctamente colocadoa 1Jn el grupo mal ajustado?). El 

porcentaje de identificaci6n correcta de loe uujetoa 

cl!nicoa y de contt"ol varía de 40~ al 90.J,. Usando una 

medida do 14S alcanzan las mojares tasas de identificac16n 

completa, mostrando como correctamente ajuntados el 84. 2' de 

los sujetos de control, e identificando correctamente como 

mal ajustados el 85\ de los oujetoo clinicoo. l\af. lo notan 

Rotter y Raferty, diferenteo objetivos determinan qu6 medida 
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de eeparaci6n ee mAa apropie.da. Por ejem., en series clínicas 

con listas de espera, loe clienteo con rer.ultadoo mAs altos 

(rooultadoe ouporiores a 152) podrían vistoo mAs 

r6pidamente que otroo que están esperando para eer vistos. 

Una medida de 130 seria útil para seleccionar un grupo bien 

ajustado parA algunoo objetivoo de inveotigaci6n y una 

medida de 158 seria útil para soloccionar grupo 

pobremente ajustado, En series induetriales, diferentes 

medidas podrian ser utilizadas dependiendo de los objetivos 

de uno y de qu6 tipo de error oería m.ts importante evitar. 

DATOS NORMATIVOS 

Lah y Rotter ( 1981), encontraron incrementos eignif icativoe 

en los resultados medios de la Prueba de Frases Incompletas 

para loe eotudiantoo de la Univeroidad muootreadoe en 1965, 

1970 y 1977 en comparación con las normae de 1950. No 

encontraron diferencia.o significativas en ai"lo o oexo en los 

treo año e que mueotrearon y reportaron las med iaD de 

mueotras totaleD de 150 oujetos femeninos y 150 sujetos 

maoculinos (H=l34.B, SD:slB. 7 ¡ M:slJJ.8, SOa20.0 

respectivamente). En comparación con eoas medidas loe 

reeultadoa medios do la Prueba de Prasos Incompletas para 

sujetos de control femenino y masculino (reportado mAs 

temprano), fueron mAs bajos signit'icativamento para sujetos 

femeninoo; t(208Jsz2.06 p < O.OS y mootrando una ligera 

tendencia para loe eujetos mascullnoo, te 1.06, p < .12 doa 

teot extremos. Ea m5.s, las medidas prosenteo no difieren 
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significativamente de 1.aa normas de la Prueba de Frasee 

Incompletas de 19SO que fueron de 127. 4 y 127. S , para 

hombree y mujeree reepectivmente. Sin embargo, loa presentes 

sujetos de control estlin ligeramente m6.e grandes en edad quo 

loe sujetos rouootreadoe por Lah y Rotter (un promedio de 1.2 

y 1.5 ai\os para mujeres y hombres respectivamente), lo cual 

podrta ser un factor en loo resultados preeentee. Por lo 

tanto, el uear loe resultados exactos de los sujetos de 

control actuales de Introducción a la Poicologl.a provee 

grupos eimilares a loe que roueetrearon Lah y Rotter. Los 

resultados medios de loe actuales oujotoa de control de 

Introducción a la Peicologl.a (132 y 126.5 para hombrea y 

mujeres respectivamente), son también m.!ls bajos que los 

representados por Lah y Rotter, pero solamente e 1 promedio 

de loe hombres muestra tendencia ei9nificativa 

t(178)•1.BS, p < .10 La tabla 5 presenta loe reeultadoe 

totales roedl.os de la Prueba de Fraseo Incompletas 

reproeentadoo por Rotter y Rafferty ( 1950), Lah y Rotter 

(1981) y loe de loe sujetoo de control de Introducción a la 

Peicologta en eete estudio. Examinando lae medias uno puede 

ver que deede 1965 y 1970, las medias declinan hacia las 

normas do 1950. Para loe hombree de lntroduccl.6n a la 

Paicologl.a eote estudio, el resultado medio ee 

significativamente m6..s bajo que el de loe hombree de 1970, 

t(78)a2.12, p < .os y mu.oetra una tendencia para loo hombreo 

de 1965, T(68)•1.69, p < .10 Para las mujeres de 

Introducción 1.a Poicoloqta la (mica diferencia 

significativa en eate eotudio eot6.. en comparación con las 
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normaa de 1950 • ( tabla S ) .Esta muestra ea pequei'l.a y por 

lo tanto cualquier inferencia deber.S. ciertamente 

considerada como tentativa • Sin embargo , que ee eetudi.e 

solamente a loe sujetoo de tntroducci6n a la Paicologla o al 

grupo control completo loe datos presentes eug ieren que 

estudios m.io profundos para examinar cambios loe 

resultados modios de la Prueba de Fraseo Incompletas para 

eetudiantee de colegio, ae juetifican1 se deberla notar que 

Rotter siempre recomend6 que loe ueuarioe de la Prueba de 

Frasee Incompleta.e debertan recolectar sue propios datos 

normativos, basados en poblaciones locales de interés y no 

doberian confiar autom&.ticamente en una eerie de normas 

.. nacionalee" (J.B. Rotter , comunicó personalmente , 22 de 

junio de 1987). Sin embargo algunos datoe normativos basados 

en mueotrae máo amplias y seleccionadas entre mAe de una 

localización geogrlfica, provoerAn información b.ioica. Ea 

mis¡ no hay da.toa normativoe para poblaciones de adultos 

estudiantes , lo cual es otra importante Area en l.ae 

necesidades de investi9aci6n 

PROCEDIHIENTOS DE CONTEO. 

Una última serie do anSlieio apunta hacia el procedimiento 

de conteo de anadir un punto extra ( en la dirocci6n de 

conflicto mAa amplio), al resultado de un reactivo si. la 

reapueetra del sujeto inueualmente larga . Rotter y 

Rafferty en 1950, encontraron que sujetos que estaban mal 

ajustados contestaban frecuentemente al reactivo con 
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reapueataa 1nuaualmente lnr9aa, mientras que loa bien 

ajustados frecuantomente contestaban de una manera mA.a 

conciaa • Por lo tanto , como parte de eua prccedimientoe de 

conteo de la Prueba de Frasee Incompletas las contestaciones 

largas ( las que contienen m5.e de die%. palabraa ) ee lee 

aftadta un punto, al menos que el reactivo ya hubiera 

recibido el resultado mA.o alto para una respuesta do 

conflicto. sin embargo Rotter y Rafforty no proveyeron datos 

para soportar la validez de este procedimiento. 

Deede que el test so publicó, este procedimiento no ha sido 

exporimontado. es mAs1algunos datos anecdóticos suqieren que 

puede ser que este procedimiento no eea v6.lido 

En el presente estudio, el número de reopueotae largas para 

loe adultos sujetos del grupo control se ubic6 de O a 19 

(H•2.7, Sd•3.7) y de O a 17 (H•2.l, 50•2.8), para mujeres y 

hombros respectivamente. Para los sujetos clinicoe el número 

de ~espueetaa largas se ubic6 do O a 18 {M ... 6.1, so .. 5.4) y do 

23 (H'"" 4.6, SO• 6) para mujeres y homb!"ºª 

reepecti.vamente. A posar do que loe rangos oon muy 

aiJDilarea, laa di.ferenciaa de grupo cllnico y de control on 

el nWnero medio da reopueetas largao ea eignificativo para 

mujeres, t(llB)• 4.10, p < .001, hombrea, t(llB) .. 2.92, p< 

.005, y ambos sexos combinadoa, t(238)•4.94, p < .001 Las 

correlaciones "r• de Pearson (punto viaceral del nl'.imero de 

respuestas largas con condiciones, fue también significativo 

para mujeres (r•.35}, para hombreo (r•.26), p < .005 y ambos 
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sexos combinados (r• .30), p < .001 (todos loa test de 

eignUicanciA 6.ltlma.monte anotados fueron de dos extremos). 

Estoa datos aportan la primera prueba experimental que 

soporta la va.lido%. de este procedimiento de conteo. aeI. como 

también loe resultados soportan la valide:r. de considerar lo 

largo do las reopueatas de los sujetoa, cuando se hace 

interpretaci6n cl1.nica de loa aepectoe formales y de 

satiafacci6n del completamiento de frasee. 

DISCUSION GENERAL 

Amboe experimentos 1 y 2 proveen considerable evidencia en 

apoyo de la valide:r. de la Prueba de Frases I:ncompletae como 

una modida de ajuste. Do loa estudios, el experimento 1 

aporta loa datos m6a auetantivos,en vista do loe 

oi9niflcativoe resultados do una rnetodologta mA.e rigurosa 

con una muestra de eujetoa normalea, es también notable que 

con m&e medidas de ajuete o psicopatolo91.a, el buen ajuste 

por e{ mismo ttpicamente no ea medido¡ pero se puado asumir 

por la ausencia de síntomas de desajuste en contraste, la 

Prueba de Frasee Incompletas califica respuestas positivas y 

conflictivaa y entoncoa mide el rango de ajuato do bueno a 

pobre. Loa reaultadoa del estudio socl.ométrico, el cual 

un criterio de medida con rangoa positivos y negativos, 

enaefta bien la utilidad y valide:r. de la Prueba de Frasee 

Incompletas. 

Adem6.a de los valiosos datoe que provee el experi.mento 2, ea 
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importante por las siguientes razones: 1) Proveo los 

primeros datos con respecto a la utilidad de un rango de la 

Prueba de Fraoes Incompletas, limite de cal if icaci6n 

que uno puede usar para diferenciar ajuste de mal ajuBtc, 

dependiendo do nuestro prop6eito. 2) proveo la primera 

evidencia experimental en apoyo de la conveniencia de ai'ladir 

un punto a la puntuaci6n de las respueotae que oon largas. 

Batos reaultadoo también Apoyan la conoideraci6n de 

respuestas largas haciendo interpretaciones cllnicao de las 

completacloneo, una prActica, la cual hasta ahora ha sido 

comprometida en principio en la base de la intulci6n 

cl1ni.ca. 

Varias limitaciones de estos estudios deben ser 

conei.deradae, primero, loa resultados elgniflcativoe del 

experimento uno eatAn basados on la suposición de que la 

medida sociométrica usada como criterio do ajuste, es por et 

ml.ema una medida válida de ajuste, que la contribución 

eoclométrica debe ser considerada cuando interpretamos los 

resultados de este estudio, segundo, eotoo reoultadoB estAn 

basados en una población de entudiantes do un colegio, al 

extrapolarlo a poblac1.onee de adultos no estudiantes, ee 

debe hacer con precaución rnAe aG.n, la extrapolación de estoo 

resultados a otras poblac1.onee de estud1.antes, debe ser 

conei.derada con precaución en v1.ota de lao diversidades 

6tnJ.cas y geogrAf icao. 

Adem&o de esas limLtacionea, los datos norrnatLvos 
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preeentadoe deben ser considerados como tentativas, hasta 

ser confirmados con muchas muestras de estudiantes y 

adultos; finalmente la tabla con un limite de calificación 

para determinar ajuste y desajuste debe oer considerada como 

proveedora de gutae para oer usadas juiciosamente, 

dependiendo del propósito y suplementados con datos 

obtenido e por el uso del test en poblaciones de interés. 

En conclusión, estos resul.tadoe y loe obtenidos por Lah y 

Rotter (1981) ,sobre la formalidad y las medidas de 

puntuación usando la puntuación normal, documentan que la 

Prueba de Fraoes Incompletas es todavia una variable y útil 

medida de ajuste, ademAe do su frecuenta uso como m~todo 

proyecti.vo verbal para interi;>retaci6n clínica. 

Las mejores preguntas que quedan han sido hechas con las 

normas actuales de la Prueba de Frasee Incompletas, una 

gran muestra de estudiantes de preparatoria1 investigando en 

eataa normas, diferencias étnicas y geogrAficae , proveyendo 

datos normativos para poblaciones adultas en general. 
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TABLA 1 

Intagraci6n eaciomátrica de loa raactivaa por grupo. 

GRUPO 

1 __ 2 ___ 3 ___ ._ 

1. -Feliz-infeliz .93 ,92 .es .a1 
2.-De Buen Humor-malhumorado .92 .91 .93 .91 

3. -Aceptac i6n de al miomo-

No aceptaci6n .as .a1 .a• .10 

4. -calmado-nervioso • 74 .a4 .a9 .76' 

5 .-L!der-eeguidor .90 • 4a .a7 •. 7? . 

6.-Raceptiva-a la defensiva .al .al • 7S .• 71 

7. -Independiente-dependiente .a9 .as .a9 .• es 

B. -Pulcro-aucio .93 .93 .95 '.92 

9.-Amigos • 70 .S9 .63 .79 

Natai Son caeficientea CRONBACH"S ALFA. 

a)' por parte del grupo 1 4.n•JS,29,31 y 21 respectivamente 

b) • Control de variables. 

TABLA 2 

Hedida aociométrica entre reactivos del total de la muestra. 

Reactivos 

1. Feliz-infeliz .a2 .10 .67 .36 .39 .37 .25 • S2 

2. Da Buen humor 
Hal humorada, .51 .66 .43 .3S .21 .10 .46 

3. Aceptac16n de •1-
no so acepta .63 .09 .45 .64 .29 .44 .. calmado-nervioso .39 .4a .40 .13 .36 

s. L1der-aequidor -.02 -.29 -.09 -.03 

6.-Roceptivo-a la defensiva .37 .os .36 

7. -Independiente-dependiente .26 .37 

8.-Pulcro-aucio .13 

9.-.runigos 
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Notaz N•ll6 Todas las corralacionea •on aignificativae 

p< .os Excepto para aquellas en qua babta r< .1s 

ªcontrol de vari.ablee. 

TABLA 

corralaci6n do la Prueba de Praaea Incompletas, total de 

resultados con loe puntajee sociométrlcoa 

Reactivos soc iométricoe 

Feliz-infeliz. 

De Buen humor-Knl humorado 

l't.Ceptaci6n de ei. mismo-no ee acepta 

Calmado-Nervioso 

Llder-eequldor 

Receptivo-a la defensiva 

Indepondlente-dependiente 

pulcro-euciob 

J\migoeb 

Nota N•l16. 

bcontrol do variables *p<.OS, 

.... p<.0001. 

39 

a 
r 

-.34*** 

-.30*** 

-.26** 

-.23** 

-.01 

••P<.01, •*•p, .001 y 



TABLA 4. 

Idantificaci6n del porcentaje corrocto de grupo control y 

loa sujetos clinicoa, seleccionados por medidae y separados 

por loe resultados. 

Medidas de separaci6n \ de control tde clinico ob 

12S 40.0 98.3 .47 

130 SS.O 95.8 .S6 

135C 65.0 95.0 .63 

139 70.8 92.5 .6S 

140 73.3 90.8 ,6S 

143 79.2 87.5 .67 

144 so.o as.o .6S 

14S 84.2 es.o .69 

146 es.o 81.7 .67 

148 
87.5 75.0 .63 

lSO 
90.8 68.3 .61 

1s2 92 .s 66.7 .61 

1ss 93.3 60.0 .S7 

1S8 9S.8 53.3 .S4 

160 98.J so.o .SS 

Loa resultados menores o iguales . loa enlietadoe definen 

el grupo ajustado, loo resultados mayores que loo 

enliotadas definen el grupo mal ajuatado. 
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TABLA S 

Los eatudie.ntea del cola9io de medicina, deedo 1950 

i;eportaron bajos puntajes. 

Kujeros hombrea 

af\oa n M SD M so 

2!1soª as 12'7.4 14.4 214 127 .s 14.2 

196Sb so 136.2 18.8 50 134.0 19.9 

1970b 50 135.l 18.6 so 136.1 2 .... 5 

1977b 50 133.l 18.7 50 131.2 19.? 

1983c 30 132.l 11.S 30 126.5 10.2 

4 Reporta on Rottor y Rafferty (1950) y Lah y Rotter ( 1981) 

cPreaanta. el estudio de Introduc:ci6n a ta Patc:ologta de los 

sujetos control. 

LOS EFECTOS DE ESTILO DEL GRUPO LIDER SOBRE EL 

P'UNClONAKIBNTO PERSONAL DE: LOS CONSEJEROS ENTRENADOS. 

Huchos proqrAln&B de consejo-entrenamiento son predicados en 

la ldoa do quo el 01Jtilo-vida de aun partlcipa.ntoe, .debe oor 

snodlt1ca.do en orden a un funcionamiento efec::tivo coma 

consejos. Desmintiendo eata atlrrnAción ha.y 2 nocione1:u 1).-

Los factores no intoJ.ectualea aon bllai.coa para un ofoctivo 

coneejo. 

2) .- Conaojoa como "proceao de influencia interpersonal" 

(Strong, 1968), requiere ser vi1Jto por el cliente como 

omplti.co, confiable y faciU.tativo. 
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También en loa programas de consejo pueden usarse aomejantes 

procedimientos entrenamiento de mlcroconeojo de 

relaciones humanas y el proceso de recalco interpersonal 

para entrenar una habilidad especifica, élloe también deben 

de emplear un grupo de consejo como slgnif icativo do fomento 

de su propio conocimiento y crecimiento personal. En 

general, estas tli.cticas son designadas para ayudar a loo 

estudiantes a aprender el proceeo orientado de conocimiento, 

para darles una oportunidad de examinar sue rolacionee 

interpersonales y para validar eu estilo do vida, 

cuti.n efectivos eon eotoe procedimientos modificando la 

conducta de loo coneejoroe entreno.deo?. 

Estudios de investigación indican que es dificil para loo 

estudiantes adquirir conocimientos oepect.ficoe (Carkhuf!, 

19691 Bogan, 1975 lvey 19711 Kagan 1975; Toukmanian y Rannle 

1975), para que éllos modifiquen su estilo do vida. 

(Goldverg,1974; Lutwak y Henneeey,1902; Neuteldts, 1978) • 

En general estudiantes que han participado en grupoe do 

consejo experimentado, mueotran aumento sus 

habilidades para dar las principaleo condiciones del consejo 

pero e6lo modificando cambios personales mtnimoe (Andereon 

1969¡ Arbuckle, 1966 Eiben y Clark, 1975; Foley y 

Bonney,1966 Mahon y Altman. 1977; Woody ,1971). Aunque loo 

grupos de consejo experimentado ayudan a loe estudiantes 

para mejorar en su eficiencia como consejeros, no ha sido 
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claramente demostrada (Cecere,19691 Hckinnon, 19691 Hye, 

19721 Ohkan, 19751 Yalom 1976). 

Loa resultados de la inveoti9acl.6n combinada son en parte 

debido a la !alta de con&eneo como propósito del grupo de 

estudianteo requeridoo en el coneejo de experiencia. 

Serta el éxito de la mejor1a de loo factores 

intelectuales (lo. aprendiendo hacer terapia). Para alqún 

grado de resultado del grupo determina el grado de 

experiencia y oerA estructurado o no eatructurado eurton 

(1969) y Randor (1972-73) repaeoa ofoctivos encontró 

grupoo de exporl.oncia coneejeroe entrenadoe, llegaron a 

la concluei6n de que comblnaci6n de métodos 

estructurados y eetructuradoe pueden ner mle adecuados 

que por et solos. Similarmente Harrieon y Lubin (1965) 

encontraron que grupos con algún "conflicto conatruido .. 

(buit-ln conflict) tienden a eotimular n loe miembroo a un 

trato mis efectivo que un estilo Roqerian Frank (1973), 

combinó oeta aproJCimaci6n con un rotatorio eotilo lidcr y 

11096 a la concluoi6n quo oote doblez podría. 

transición 16gica entre dependencia del grupo do fomento 

estructurado y ol "úndete o nada" (sink or Swim) ae acerca a 

grupos de eat1.lo no directivos. 

El prop6eito del grupo de conoejo y la manera en la cual 

eatli conectado, afecta el tipo de medidao que aon uaadaa 

para determinar el c4mbio en loa participantea,Lykken (1968) 
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afirm6 que el valor de investigaci6n deber ser determinado 

no e6lo por loa resultados obtenidos aatad1aticamente, 11ino 

también por la aof ieticaci6n de la t4knica do medida y por 

el prop6aito por al cual lae t6cnicaa aran diaeftadae. 

Patteraon (1969) y Toukmanlan y Rennle (1975) recomendaron 

eatae medi.daa, siendo aelecclonadae, son establea sobre 

variante de inveotigaci6n dioeftada y el procedimiento del 

entrenamJ.ento. Porque muchos diferentes tipos de medida 

usadoa para evaluar experiencias do loa grupos, 

imperati.vo que el investigador llequa a estar enteramente 

familiarizado con el trabajo bocho, aai que 61 o 6lla pueden 

seleccionar lnetrumentoe que tienen demoetrada 

efectividad en la evaluaci6n do invoeti9nci6n con éxito. 

El prop6sito de este estudio es examinar el estilo de tres 

grupoa 11.der (estructurado T, emergiendo Rogenon y rotando 

el liderato) on el funcionamiento personal e interpersonal 

del consejero entrenado, participando en un qrupo de 

experiencia parte del requerimiento del Un 

repaao del éxito del pasado grupo eatudia inetrumentoo 

identi!i.cadoa que prueban ser útiles en la evaluaci6n de la 

experienci.a del grupo por un corto tiempo ( un aomeatre ) , y 

fueron aenattivoo para medir el crecimiento personal 

miembros que podrt.an o no tener mucha partlcipacl6n en la 

exper lene i.a, 

44 



HBTODO. 

Sujetoes 

Ochenta y seis estudiantes 9raduadoe en la universidad de 

Rooaevelt en Chicago tuvieron parte en el eetudio, se 

dividieron en grupos de la manera eiguiente: 23 en grupos T 

estructurados, 29 en 9rupoe lider rotatorio, 24 en grupos 

Rogerian y 19 usando controles para contar los poaiblee 

efecto& de tiempo y maduración. Sujetos experimenta.lee 

fueron eeleccionadoo de secciones del curoo de Coneejo 

"Principlee of Group Tochniques• por el cual un grupo de 

facultad experimentada era mandataria y casualmente aaiqnado 

uno de loo 3 tipos de grupos experimentados. El propósito 

del requerimiento era para que loa estudiantes se llegaran a 

familiarizar con loe procesos de grupo y para obtener un 

mejor entendimiento de sus estilos de vida 

Loe controles eran eeloc"cionadoa al azar de dos curaos de 

consejo: un curso de estudio 

aeminario de práctica. 

Inatrumentaci6n: 

técnicas de consejo y 

En orden para minimizar la J.nfluencia del diaef!.o 

experimental, tal como (Pattereon, 1969) para descubrir la 

fuerza de cada grupo, se acercan el.neo diferentes tipos de 

instrumentos usados. De esta manera el nivel de 

funcionamiento del c:oneejo (eetilo de grupo), la exportaci6n 

del propio cliente (reeponde a las reacciones para ol grupo 

de prueba "test• de aituacionea y el éxito del cliente 
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-responde &duuarda Personal Preference- Schedulo, Kooney, 

Ratter y ómnibus PeraonaUty J:nvantary-, pueden oer 

aaoc:Hados con Gormally y Thlll 1974). 

Edwarde Personal Preference Schedulee {EPPS) con au control 

de reapueatao aoeialmente deaeadae eon la metodoloq1a 

forzada, determina. la necesidad de un aiatema personal 

individual. Para determinar una total aalud mental, el bonco 

incompleto dfJ enuneladoa de Rotter da eujetoa con gra.n 

tranquilidad en sentimientoa expretJadoe y actitudall ei.n 

miedo de dar reapueataa correctas o incorrectao. El Kookley 

Pcoblem Checkllt era usado como un indice de funcionamiento 

interpersonal, The Re.actlonea to the Croup Situationa test 

(RGST) eran eaco9idos, un examen con reepueota.a forzadas 

examina preferencias por ciertos modos de conducta en grupoa 

establecidos. (Thelen 1974). Por eu duraci6n y slmLlarido.d 

al l!!PPS 1 el Omnlbue Peraonallty Inventary {OPI) 

administrado a6lo como un examen poeterior por ou compl.icada 

eacala, una m.odida de tolerancia para su amblguedad y sua 

c:a.tegor1aa de dispoe1cl6n intelectual, la cual no 

correlaciona altamonte con intereoea, valores y motivación. 

Tratamlentoi 

Tres grupos de c:ada uno do loa tres diferente.P estilos de 

encuentro de grupo, fueron eatableeidoo. Las eeoionea de 

grupo •e lleva.ron a ea.bo •emanalmente con una duración do 

dos hora.a aproximadamente. ca.da grupo ae reunió un total. do 

veinte horas a.prox.imadasnente, una duración coneiderada como 
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el mínimo para que ae puedan dar cambice peraonalea vllidoe 

{Lieberman, Yalom 'i Milos, 1973). Para eliminar la.a 

tondenciaa de lidera:cgo en ol estudio, el autor aporta la 

totalidad de loa nueve grupon de encuentro y fue el 

instructor de loo do loa cuales loe grupoa control 

fueron extratdos. Loa sujetoe control fueron eacogidoa al 

azar de estas claoea, informando de la naturale:ca del 

estudio y ee lea administró los miomoa instrumentos, al 

miamo tiempo como fue el 

experlmentalos. 

para loe sujetoo 

Bn loa grupos T eatructuradoa, el experimento se dirigió a 

actividades estructuradas rola.clonadas con el incremento de 

la exploración inter a intraperaonal, aal como ejercicios 

auditivos, disei'iar un chaleco de armas, juegos de roles, 

jerarquizaci6n de miembros en rangos y reversión de papeles 

(Pfeiffer y Janes, 1974). al progresar estos grupos, el 

liderazgo del organizador dlam.inuy6 pero nunca desapareció. 

La forma en como notaron loa lidera:cgoa de grupo, coneieti6 

en quo cada miembro de1 grupo a su turno, fuera responsable 

de la orden del día do una aeai6n entera del grupo, siendo 

la orden del dla algo :lnterpereonal por naturaleza, pero no 

necesariamente un problemo.1 laa 6rdeneo del dta inicialeo 

fueron relativamonte -tranquilas .. en au contenido ya que 

trataban con temas acad6micos o profesionales. pero poco a 

poco fueron deeplaundo hacia la familia y la 

autoexploraci6n. El papel del organizador en loe grupos de 
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liderazgo rotativo, fue el de proveer laa condiciones 

eaencialea da Traux y carkhuffa', ( 1961) con el objetivo de 

reducir amenaza, al miamo tiempo que de fomentar plAticao 

informalea y el examen de los sentimientoa. Simultáneamente 

el miembro del grupo que preaontaba la orden del dLa de la 

aeai6n, se veLa obligado a otorgar tanta raaponaabilidad 

como él o Alla deseaban. 

Con loa grupos de encuentro Rogerianoa, se oigui6 un eetilo 

principalmente no directivo de encuentro en desarrollo 

(Rogara, 1970). Desde la primera aeaión la principal función 

del organizador fue de eetablocer un clima grupal que 

condujera a la autoexplorac16n, en la participación de este 

grupo se utilizaron experiencia& no eatructuradae1 loe 

instrumentos fueron adminletradoo antes de la primera 

eeei6n, inmediatamente al final de la experiencia del grupo 

entero y otra vez de 6 a O aemanaa den pué a, para 

aeguimlento. Loo OPI fueron administrados sola.mente como un 

postteat, para evitar posibles efectos de preteet (Kroecker, 

1974) a6lo la mitad de loo eujetoa experimenta.lea y de 

control fueron preteetadoa. El objetivo fue una modiflcaci6n 

del duefto de cuatro grupos de Solomon, sin encoger al ar:ar 

loa sujetos en loo cuales el diaefto de 9rupo de control no 

equivalente fue usado. 

ANALISIS DE LOS DATOS 

Loa primeros medios de anlliaio oatad1atico que 
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••caoieron, fueron lo• teat •t•, ••to m6todo ae eacogi6 de 

preferencia a m6todQ• ml• •ofiaticadoa do an6.liala mClltiple 

por au naturaleza m6.a directa y por la generalización de sua 

reeultadoa. Un anllieia diferencial o múltiple de loe datos, 

hubiera podido producir difereneiaa m6.o el.qnificativas 

alqunaa Areaa, poro loa ofectoa "rolaa" probablemente no 

aerLan aignlficatLvos si no ea que inexistentes. Un test "t" 

produce resultado• por otro lado que ai resultan 

•lgnificativoa, indican diferencia• reale11 entre grupoe o 

por lo menos diferenciaa m!a pronunciadas. 

Se realizan teet "t" independientes sobre loa resultados de 

loa poatteut de cada grupo contra el grupo control, 

reaultadoa de seguimiento contra el grupo control, 

resultados de pontteot de loe que en cada grupo, habian sido 

pretentadoo contra loa no protestados y reoultadoo de 

poatteat de la 1111Ujere• en cada grupo, contra loa de loa 

hombreo p&rA identificu dlferenclaa de sexo. Teet 

correlacionados fueron utili&adoa para anlll.iz.ar diferencian 

dentro de loa grupos a trav6a del tiempo: reaultadoa de 

preteat contra pcattaat, resultados de protoat y poattea 

contra •O<JULmiento~ 

Se hi&o un anAlisia de varianza (AHOVA) para todos loa 

reaultados da prateet, aaegurando la equivalencia inicial de 

loa 9rupoa AHOVA, ae ua6 tamDi6n para comparar la 

compoll1ci6n de loa miecnbroa da lo• tres eatiloa grupales1 

cuando se encontraron dl.ferenciaa eignificatlvae, el método 
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de Scheffa• de an&liaia mliltiple de laa medidas da grupo, ea 

utilir.6 para encontrar loa grupos que contraataban 

particularmente. 

RESULTADOS 

Para probar la hip6teaia nula 1, loa tres estilos de 9rupo 

de encuentro no pudieron aar diatlnguidoa uno do otro sobre 

la base de efectos diforencialea en los instrumentos, para 

reaultadoo de postteat aequimiento, el ANOVA fue 

computarizado para loa roeultadoe de poatteat de los treo 

estilos de grupo, de la misma forma que los resultados do 

seguimiento. cuando encontraron diferencias 

significativas entre grupos, el método de Sheffe• de 

anlíliaia mO.ltiple de las medidas de grupo, ae utilir.6 para 

identificar los grupos que contrastaban particularments 

A pesar de que el examen de loa datos del poatteot mostraron 

aolamante una mayor necesidad (EPPS) para cambio por grupoa 

de lideraz.qo rotativo que por los 9rupoe .. T. eatructurados, 

el examen de loa datos de seguimiento arroj6 diferencias 

mucho m&a significativas, como se mostr6 en la tabla l. Se 

puedieron efectuar lao siguientes observaciones1 1) .- La 

necesidad por orden (EPPS) fue si9nificativamente mayor para 

loa grupos Ro9~rianoa qua para loa grupos de liderazgo 

rotativo. 2).- L"a necesidad por DOMINANCIA (EPPS) fue mayor 

para los miembro• del. grupo T que paia .. l.oa-otro11 doa 9~upoa. 

3) .- La necee:idad por cambio (BPPS) ea encontr6 nueva.mente 
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mayor para loa grupos de liderazgo rotativo que para loa 

grupos T, a6n cuando loa reaultadoa del grupo T y del grupo 

Rogeriano fueron combinados. 4) .- Loa resultados de Rotter 

t:uoron mle bajos (indicador do mayor salud mental) para loa 

grupos de liderazgo rotativo que para la cornbinaci6n da 

resultados de los otros dos grupos. 

La preferencia de Parring (Rogerian Grupe Shower) fue mayor 

para los grupos de liderazgo rotativo que para loa grupos 

Rogerianoe y para la. combinación de resultados de loe grupos 

Rogar lance T. sobre esta baso la hip6teais l fue aceptada a 

nivel de postteet, pero rechazada para loe test de 

seguimiento, lo cual qui.ore dnci.r que loa treo estilos 

pudieron ser diferenciados de 6 a 8 eemanao deapuéa de que 

los grupos terminaron, pero no inmediatamente a su término. 

Con el fin de probar la hip6teeio 2 para loe datos de 

posttea y de seguimiento, loo reaultadoa de loo 

participantes en cada estilo de grupo oxpori.mental, oon 

imposible& de dietinquir de los reoultados de loe controles, 

se realizaron test T independientes a la ver., sobre loo 

test de poettest y oequlmiento para cada estilo grupal 

contra loe de loa controlea.Sobro loe pootteet, loa grupoa 

de liderazgo rotativo resolvieron 

eignlficativamonte menor . de problomae 

ntlmero 

el Area de 

desarrollo f1oico y de salud (Hooney y Gordon, 1968) qua loe 

controles, mientrao que loa grupos RQ9&rianoe demostraron 

una necaaidad (EPPS) menor por exhibici6n que loa controlee, 
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ninguna otra diferencia !ua observada. Por lo ~anta, ·BD 

acept6 la hip6toeie 2 a nivel de postteat. 

La comparación de aequimiento ain embargo, produjo 

resultados mle eignif 1.cti.voei 1) .- Loa miembros del grupo T 

indicaron m6.s problema& {Kooney) en fl.nanzae, condi.cionee de 

vida y empleo, mostrando una preferencia RGST ligeramente 

mis baja que loe controloe, mientras qua la rotaci6n de loe 

grupos 11.der mostró un RGS mle granda preferentemente por 

pareja. 2) .- Loe grupos RGS mostraron un mayor EPPS que se 

neceeita para la agreaL6n e indic6 mAs problema de dinero 

para las finanzas, exlstiendo condiclones y empleo en 

rolacionee eociope1.col6glcas, en otrae palabras¡ solamente 

una distinci6n negativa puede ser hecha entre los grupoe 

Rogerian y los Control. Ha sido postulado por Liberman E., 

1973, sin embargo, esto tiEUnpo de mayor co1"1solidaci6n os 

necesario para efectos de grupo y llegar a ser prominente, 

especialmente en loo planos estructurados. Nuestros datos 

dieron resultados m6.a aignificativos que los que arrojaron 

los anlilisie de calificaci6n del postteet. 

Sin embargo, para un periodo de consolidaci6n do 6 a B 

semanas fueron insuficienteo para moatrar gran 

diferencia entre al91Jnos eoti.los de grupoa con el grupo 

control. Ea de notar que la importancia de nueotro grupo 

estudio, estA on el grupo que produce mlis cambios {en 

estudiantee del consejo), pero rara vez la ocurrencia do 

efectos esperados con eetiloe de grupos particulares, 
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comparación con 9rupoa cOntrol, no Ílig.nitica una ·decl.aión. 

Hip6teeis 3.- No hay diferencias en el tiempo para 

cualquiera de loe estilos de grupo o para loa controles, loa 

taat correlacionados fuoron computados en las anotaciones 

anteriores y poateriorea, laa anotacionea de loe teat 

anteriores seguidao por lao anotaciones del postteet, loe 

cambios anteriores posteriores para laa cuatro 

condiciones, eon mostrados en la tabla 21 en la tabla 3 con 

proteet siguiendo lae diferencias~ 

Loe cambioo en el tiempo fueron encontrados para ser 

coneietontea con loe mencionados en cada encuentro de estilo 

do grupo. 

Grupos de test estructurados, mejoraron sobre todo en salud 

mental en las relacioneo intorpcreonales (RGST). Rotando loe 

grupos do liderazgo mostraron cambios para las cuatro 

medidas indicando mejoramiento personal e interpersonal casi 

en el mioma grado, loo efectos del grupo son Rogerian, no ae 

ve claramente definido como para loe otros dos eetiloe1 

indicados a reducción de problemas, se necesita mAe bajo 

para dependencia y aumento para la nutrición. Loe controles 

preeentadoo realmente no cambian en el examen anterior o 

posterior, pero mostrando una. reducción de problemas en las 

relacioneo f1aico-paicol6gicao y en las área.e de la casa y 

la familia. 
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Estos cambios son consistentes con loe resultados de la 

inveetigaci6n del grupo pasado, Bc-ook (1974) encontr6 

estos contc-olea, no siendo tan confrontados y presentados 

para divulgarse aoloa, porque fuec-on miembc-oe de grupo no 

fueron tomados en cuenta o abiertos A eua problemas y aei. 

indica.ron menee dificultades cuando compararon con miembros 

del grupo. 

Hip6teeie 4.- La prueba preliminar no tiene efecto en las 

anota.cionee sobre la prueba posterior, fue aprobado el 

an.S.lleis de test independientes y de las anotacionea del pre 

y poettest. 

Debido a 4 variables (EPPS, las necesidades de logro y las 

diferencias, Mooney SRA , Areae Hooney y FVE áreas) 

enriquecieron la eignificancla a.qui, ninguno fue 

significativamente afectado por el pretest a través de los 

estilos do grupo, adem.S.a las cuatro presentaciones variables 

de los efectos del preteat no fueron eeneitivae a través o 

dentro del grupo de comparaci6n de estiloe, aet que se ha 

concluido que loe efectoo mtnimoe del preteet encontrados 

el presente estudio, no fueron do imprtancia relevante, 

En las hipótesis do las pruebas, cinco anotaciones femeninas 

son equivalentes a anotacionee masculinas en el test 

posterior y el que ae sigue en las cuatro condiciones. El 

teot independiente fue usado de nuevo para anA.lieie de 

datos, debido a que para la hipótesis 4, unas cuantas 
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variabloe mostraron diferencias aic¡niticantivaa de sexo no 

vario.ble, puede diferenci4r a trav6a de loe grupos (como con 

loe e!ectoe del proteet he vari.abloo aensitivao al sexo de 

loe sujetos, no fueron sensitivos al grupo o diferencias de 

tiempo). 

La conclusión entonces, fue similar a 4quella encontrada por 

la hipótesis 4, que las diferencias mostradas no fueron 

relevantes al foco del presente estudio. 

CONCLUSION. 

Ea intereoante notar que debido a los cuatro instrumentos 

usados para loe tres test, treo periodos de aplicación 

dieron diferencias significantes tanto en tiempo 

estilos de grupos, los efectos m4e grandeo fueron 

consistentemente mostrados con datos complementarios, una 

fuerte implicación puede sor proyectada para efectos do 

experiencias de grupo, no son inmedia.taroente sentidos, pero 

requieren tiempo para reorganización de la porsonalidad y la 

consolidación antea do conclusiones v.Hidas, puede ser 

dibujado o proyectado cerca de diferentes estilos de grupo, 

como fueron sugeridos por Lieberman Et, l97J, 

El resultado de la prueba entonces vS.lida, para eu 

evaluación son necesarios los e!ectoe de grupo, siguiendo 

con el anAliaia inmediata.mente después del trata.miento, el 

mejor tiempo para administrar el teat, cuando ya fue 
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determinado el resultado. 

Sin embargo, la diferenciación del grupo Hooney mostrado en 

las aiguientea &reas: finan:taa, condiciones de vida y 

empleo, relaciones aocio-psicol6gicas, relaciones personal

psicol6gicaa, cortejamiento, sexo y matrimonio1 casa y 

familia, ajusto o adaptación al trabajo del colegio y 

anotaciones totales. 

Rotter como indice de salud mental, fue hlbil para 

difernciar entre grupos de estilo y estilos de grupo, asi 

como para mostrar diferencias en grupos sobre tiempo EPPS. 

Mediante las siguientes necesidades pudo diferenciar loe 

grupos: orden, exhibici6n, autonomta, socorro, dominación y 

agreai6n. 

Como una discriminación de necesidades interpersonales en 

grupo, la RGST mostró alta sensibilidad con su trabajo, fusa 

huida, vuelo, depende ne La y acoplamiento de 

comportamiento, La otra medida de poetteet la OPI no pudo 

ser propiamente evaluada aqui, en que su falta do resultados 

significativos pudo haber sido a su uso exclusivo a través 

de comparación de grupos, sin posibles anAliaie de grupos 

internos, debldo a su administración simple, esta variación 

en resultados sugiere que el investigador debe medir los 

rooultadoa de las parejas en el propósito de grupo, si oe 

deaea una evaluación significativa. 
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Loa reeultadoo de oete estudio tienen explicaciones para 

instructores qua hacen participaci6n 

grupo, a partir del requerimiento del 

una exper lene la de 

Si el propósito 

de la experiencia de grupo es para aprender algo acerca del 

proceso de grupo y para llegar a ser con e e lente de los 

signos dol desarrollo personal. También cambiando el estilo 

do lideraz.go, parece el mejor para cotos propósitoe ei 

aprendiendo acerca del proceeo de grupo, deseado el 

rosultado de la experiencia del grupo, entoncee el grupo T 

estructurado pareco máe apropiado al do Rogerian. Emergiendo 

estilo, parece estar inapropiado para una experiencia de 

grupo inicial requerida, porque la consciencia do los 

estudiantes en el cambi6 de .§reas interpersonales e 

intraporsonalee, lleva a cabo en después del 

complemento del curso, el instructor que usa rotación de 

liderazgo o estilo estructurado. 
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TA B LA 

Comparación mCiltiple con la Prueba de Sche!fe en el 
aeguimiento del test, loo grupoa muestran aignificancia en 
el anAliaia de varianza, 

Variable Comparación y 
EPPS 
crd 

EPPS 
dcmm 
dcmm 

EPPS 
chq 

Rotter 

RGST 

ly2 4,56 
ly3 -3.78 
2 y 3 -0. 34 
1,2 y J -6.06 
l,J y 2 6.45 
1 y 2,J 0.39 

l y 2 
l y 3 
2 y 3 
1,2 y J 
1,3 y 2 
l y 2,3 

l y 2 
l y 3 
2 y 3 
1,2 y 3 
1,3 y 2 
1 y 2,J 

l y 2 
l y 3 
2 y 3 
1,2 y J 
1,3 y 2 
l y 2,J 

l y 2 
l y 3 
2 y 3 
1,2 y 3 
1,3 y 2 
1 y 2,3 

7.65 
7.10 

-o.ss 
3.28 
4.10 
7.38 

-9.27 
-3.50 
s. 77 
l, 14 

-7.52 
-6.39 

9. 75 
-0.14 
-9.89 
-5,02 

9.82 
4.81 

-1.00 
1.14 
2.14 
1.64 

-1.57 
0.07 

n 
.095 
.090 
.095 
.069 
.012 
.069 

.095 

.090 

.095 

.069 

.072 

.069 

.095 

.090 

.095 

.069 

.072 

.069 

.095 

.090 

.095 

.069 

.072 

.069 

.095 

.090 

.095 

.069 

.072 

.069 

•2 
cr f « Y 

10.468 3.235 
9.917 3.149 

10.468 3.235 
7.603 2.757 
7.934 2.817 
7.603 2.757 

8,040 2,835 
7,617 2.760 
8,040 2,835 
5.839 2.416 
6,093 2.468 
5,839 2.416 

9.517 3.085 
9.016 J.003 
9. 517 J. 085 
6.912 2.629 
7.213 2.686 
6.912 2.629 

18.630 4.316 
17.650 4.201 
18.630 4.316 
13.532 3.679 
14.120 3.758 
13.532 3.679 

0.410 0.641 
o. 389 o. 624 
0.410 0.641 
0.298 0.546 
o.311 o.ss0 
0.298 0.546 

1.41 
1.20 
2.58• 
2.20 
2.29 
0.14 

2. 70• 
2.57• 
0.19 
1.36 
1.66 
3.06* 

J.01* 
1.17 
1.87 
0.43 
2.eo• 
2.43 

2.26 
0.03 
2.29 
1.37 
2.61* 
1.31 

1.56 
1.83 
3.34 
3.00• 
2.81• 
0.13 

NOTAr 1• a grupo T; 2•Rotaci6n e Iniciativa del grupo1 J,
grupo Rogerian; C•controlea • 
• p < • os. 
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TABLA 

Prueba t correlación para Pre y Pot:.-t:.es':.. 

Variable Crupoe T Rotación e Encuentro do Controles 
Iniciativa Grupos 

ach -o. S4 
def 0.68 
ord o.so 
exh -1. 13 
aut l. 25 
aff -D.70 
int 0.20 
BUC 0.07 
dcc -0.11 
&ba. -0.14 

-o.se 
ch9 1,23 
end 0.46 
het -0.19 
agg 0.32 

Rotter 2.72• 

Hooney T -o. 45 
ff P D -1.10 
F L E -1.05 
S R A 0.89 
S P R -1.32 
P P R -1.52 
C S H O. S4 
H F 0.54 
H R 0.00 
11.cw o.es 
F V E 0.65 
C T P -0.48 

w -3.22• 
F -O. 7S 
F l 2.67• 
D 1.98 
p -2 .87 

• p < .05 

l.58 
1.08 
1.45 

-0.19 
0.11 

-0.35 
1.56 
0.14 
0.11 

-0.42 
0.35 

-0.24 
-1.55 
-1. 75 
-0.13 

1.32 
2.JJ• 

-0.25 
0.93 
2.30• 
2.91• 
0.38 
0.51 
0.89 
1.51 

-1. 73 
-0.47 

-0.25 
-o. 70 
0.64• 
1.37 

-1.63 
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1.27 
-0.15 
-0.43 
o.:n 

-0.23 
-1.44 
-1.22 

1.39 
-o.so 
0.54 

-1.99• 
-D.27 
0.60 
o. 72 
1.93 

1.92 

1.25 
l. 79• 

-0.39 
o. 74 
1.35 
2.51 
1.59 
2,Jl 
0.52 

-0.69 
-0.21 
0.21 

o. 70 

-o. 52 
-0.61 

2.19-
-1.23 

-0.0J 
0.83 

-1.23 
a. 34 

-1.02 
o.:n 
0.22 
2. se• 

-0.94 
1.67 
o.os 

-2.18 
-0.:21 
-o.es 
0.19 

-0.51 

0.62 
0.23 

-o. 52 
0.64 
1.49 
1.15 

-0.69 
l.90 
1.11 
0.16 
o. 77 

-1.08 

-0.15 
-0.59 

1.02 
0.14 

-o.so 



TA B LA 

comparación de la pra-correlaciOn t. 

Variable Grupos T Dirección de Grupos de controles 
la rotación encuentro 

ach -0.10 0.39 0.23 -1.00 

def -0.22 l. 73 0.06 0.33" 
ord 0.28 3. 741 .:.o. 51 -o.ss 
exh -o.es -1.38 -0.62 0.48 
aut o.ea 0.36 1.49 -0.54 
aff 0.32 0.28 -1.93 o.49 
int 0.40 o.so -0.27 o.Ge 
auc o.al 0.10 0.33 2.03 
dom -2.29 -1.12 -0.28 -o. 74 

•b• 0.22 1.24 1.42 1.43 
nur 0.19 -0.0J -2.21• 0.20 
chg l. 50 -1.02 0.60 -2. 67• 
end -l.22 -1.Sl 0.92 0.38 
het 0.27 -1.90 0.06 -1.23 
agg o. 60 o.es 0.95 2.23• 

Rotter 3.13• 11.85• 2, 19* -0.81 

Mocnay T 0.66 2.44• 1.17 1.39 
H p D 0.51 2.JO• 1.00 1.60 
F L E -0.68 0.36 -0.49 1. 79 
5 R A 0.16 1.61 0.64 0.44 
5 p R 0.32 2.65• l. 21 3.19 
p P R 1.00 2.95• 1.94 l. 75 
C 5 H 0.64 1.29 1.69 0.69 
H F -0.68 0.89 l. 86 3.99* 
H R 0.90 1.20 o.oc 1.07 
A C W 1.30 1.06 -0.29 1.07 
F V E -0.16 -0.62 o. 35 0.12 
C T P 0.21 -o.u 0. 71 -1.os 

w -3. 79• -o.96 1.00 -0.67 
F 0.23 0.23 -0.61 -0.27 
Fl 1.94 2.10• -0.10 0.41 
D 2.95• 1.46 0.49 0.11 
p -o.es -1.73 -0.24 0.20 

•p < .05 
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TEST ESPECIAL DE FRASES IHCOHPLETA~ PARA ESTUDIANTES 

REGULARESt ( IMVE:STIGACIÓH KAS PROFUNDA) 

ROBERT RIEDEL JACH H. QROSMAN GRAY BURGER 

Resument Se presentan tres breves estudios, en el estudio 1 

se mueetra la validación original de un grupo normal de 

estudiantes de preparatoria y un grupo de bajo rendimiento 

en el toot especial de frases incompletas, para dar 

respuestas diferentes a este test respecto a estudiantes de 

universidad que tienen logros extremadamente altos. El 

estudio 2 presenta un an~lisis factorial de loe reeultados 

del teet, el estudio 3 muestra varias correlaciones 

eignl.ticativao loo roeultadoo de ansiedad, los 

descubrimientos positivos indican que investigaciones y 

coneideracionee m.S.s profundas, sen justificadas. 

La literatura sobre bajo rendimiento en todos loe niveles 

de la educación, ea a la vez voluminoea y ccntuSa. Existen 

teet cuyo objetivo ea discriminar a los bajos estudiantes 

de los que tienen logros normales y si son útilos y vAlidos 

los test de este tipo para el consejero, lo dan poca 

información sobre el problema que tiene algl1n estudiante en 

particular, aportando poca base para orientación en el 

consejo, con el objetivo de dar esta base, es decir; a la 

vez ident1.ficaci6n y orientación, uno de los autoreo de este 

arttculo (JHG) investigó intensamente la literatura sobre 

loa bajos logros hizo una lista de lae lreas 

aignificativao de atributos peicol6gicoo y comportamentalee 
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que ae reportan como relacionado& a loe bajos logroa. 

después de eU.mlnar redundancias y art!culoe relacionados de 

la lista., quitd6 una tabla final do 7 gt::andea .\reas, 

deaarrol.16 un test de ccrnporta.miento de frasee estructuradas 

para medlrlae. Las 7 Areas y 2 4rttculoe ele mu.estra, 

designa.dos para 11\Qdir cada una, oe presentan en la tabla l. 

El preeente estudio intont6 validar oete teet, utlllzando 

dtaa, aituaclonee y reallzat" un anUi.sle factorial do loe 

arttc:ulos, para clari.fic:ar la estructura del test. 

TABLA 

AREAS KEDIOAS POR TEST ESPECIAL DB' FRASES INCOMPLETAS 'i 

ARTtCULOS MUESTRA. 

AR E Pt. 

I Ansiedad acad6mica. 

11 Auto realiz.aci6n. 

ARTlCUl.05 DE MUESTRA 

Sl no la hago bien en un cur-

ao ••• 

Temo hacer cualquier cosa -

que ••• 

cornparac1o con la mayorla de 

loa estudlantea, mis habili

dades .•• 

Mi.a aspectn.tl.vaa hacia mi -

miamo ••• 

III Relacionea do autoridad. Siento que mis padrea ••• 

La mayoría de loa maeotroa ••• 

IV J\ctttudea de independen- 51. neceeito ayuda con mi ta-
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cia. 

V Patronea de actividad. 

VI Or ientaci6n de metae. 

rea.,. 

cuando me enfrento a una da

ciai6n, soy lnHuenciado •o

bre todo por ••• 

Ki entuai.aomo,,, 

Para mt., eer activo en la es

cuela •.• 

Para mt., t ijarme un proyec

to hasta que ae termina ••• 

La mayoría de loa planee que 

hago ••• 

VII Calificaclonea académicae.Mla hAbi.toa do estudio, •• 

Para 1111 • recordar detalles ea

pectficoa para una prueba • , • 

ESTUDIO 11 COHPN\11.CION DE UN GRUpO DE ALTO RlmDIKIEKTO CON 

EL GRUpO ORICiftAL DE VALIDACIOM 

Con mucha frecuencia, lo han notado varioa 

lnveetigadorea (Saraaon, 1962, Sp1.e1bergar, 1958¡ Calvln, 

JCoons, Bingham, y Fink, 1955), e•tudlan rasgos 

reetrin9idoe1 6ato 11.mita la utilidad y la generalidad de 

loa datos obtenidos .. 

En el objetivo de aclarar la relaci.onoa que Groeeman ( 1966) 

encontr6, administramos el toet de frasee incompletas 

eepecialoe (SIST) 

universidad, 

grupo de estudiantes avanzados de 

una habilldad eobreealiente. Estos 

estudiantes fueron evaluados con gran detalle por uno de loe 
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escritores (RGR), durante una competencia para becas. Los 

dos alumnos mejoren méritos de cada Estado fueron 

in ... itados a participar, y de este grupo, 33 pudieron 

participar el presente estudio. Este grupo 

caracterizaba en que ninguno de suo miembros nunca habia 

recibido mAa de una calificación '"C'" durante la carrera, el 

resultado de selección por mérito mAs bajo en el grupo, era 

139; se hiz.o una comparación entre este grupo y les doa de 

validación deocritoe mAo adelante. 

TABLA 2 

COKPARACION DE "ALTO RENDIMIENTO Y BAJO RENDIMIENTO", 

RESULTADOS PROMEDIOS 

-------- --··----··--
A RE A ·s. R.• "A• R." T. .. 
Ansiedad académica. 1.:20 3.00 ? .17 .01 

I1 Autovaloración. 4.24 S.OJ 2.23 .05 

Ilt Relaciones de autori-

dad. 2.27 2.12 1.60 N.S. 

IV Independencia Depen-

dencia. l.SB 2.s1 S.JB .01 

V Patrones de actividad. 5. 76 10.36 6.90 .01 

VI Orientación de metas. 3.90 5.24 3.15 .01 

VII cal if icacionee académi-

4. 32 5.97 5.13 .01 

• n .. 65 tn • 33. 
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t.cs resultado• de l~ canFaraci6n con la mueetr& do •?;>ajo 

rendimien!:o'" • ee ::iruestran en la tabla 2. Hubo 65" '"b.ajo• 

rendllni.entos'" tdetir.idc cerno un ••tudi.ante C'.':ln un Oc.i• I O 

de 115 6 au~ricr y ubic.indo•e de•FUéS del rercenti.l SO en 

el p::-emiedio de pun:os de cali:fi.caci.6n). S• puede ver 

r&pidaroente que c.od..!t..• las calific.sci.one•~ a.).1.vo l.s11 do al 

Area de relaciones c!e autoridad, 11cn sii;ni.fic.stiv••• como lo 

eran en e! es:udio de Grcssm.i.n ( 1966). A:c.u.il:nente no 

tiene una expl.ic.1.c:.6n v.lJ.id.:i do esta excepci.6n. pero 

podria desarrollac un.J. al. se llev.!.ra a cabo un :mi.lisis m..\.• 

detall.3dC de las reiipuestas. 

T A B L A 

COHPARACION OS LOS RESULTADOS PROKSDIOS DE .. ALTO 

RENDIMIESTO" Y '"RENDIKENTO" pOR ARE.A. 

A R E A REALIU\DORES 

Ansiedad académica, J,20 

Il Autoreali:aci.On. S.60 

tll Rolacionea de autoridad .J.00 

IV Independencia Dependencia. l. 48 

V Patrones de Actividad. 10.70 

VI orientación de Motas. S.92 

VII Calificaciones Acadt'?micaa.6.10 

ALTOS ru:J\LIZADORES 

J,00 

~.OJ 

:Z.51 

10.36 

S.24 

5.87 

Puede sor que individuos en loo doa extremo& do realizaclOn 
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posicione• de autoridad. A cualquier ta•• .lott do• qrupo• eon 

bastante !:Jien diferenciadca p::>r ••h 'de l~S •i•t• •ubl.nu• 

del teat. 

L& tabla J mueetra un& ccmparaci6n del 9rupo de '"altos 

rendimiento" y del grupo normal de Unh-er•idad de Cr-ceeman 

(1966). La• diferencia• parecen reflejar un a:..1.}o·or ni,tel do 

anhelo para loa •altoa rendimientc•'", tal ve:=. junto con una 

mejor i=agen de at oiamo, eapeciali:wtnte en relaciOn con la 

actividad académica. Ea interesante notar qua no hay m.\a 

diferencias, loe valores no se praaentan ya que nin9un.9. do 

las diferencias ea significativa. 

ESTUDIO II: ANALISIS FACTORIAL DE LOS ARTICULOS. 

Las respuestas a loa 69 articulo• do loa 109 eatudianteo quo 

participan en el eatudio ori9in&l de valido:t, fuoron 

intercorrelacionadae por el m6todo totrac6rieo. La matriz. do 

correlaci6n resultante fue factori.::ada usando ol método dol 

eje principal y relaciones. Loe primero& S factoras fuot"on 

considerados eignificantes aobre la baso de la inspección do 

loa valoree, loa iteme (reactivos) mAa pesadamente carqadou 

aobro eaoa factores y aua reapectivaa cargas, son moatradao 

en la tabla 4. El factor l no oati en listado ya qua oa un 

factor general, virtualmente todos loa itema tionon carga. 

Loe factores no non r6pida.mente intet"pretableo1 os cierto 

sin embargo, que éllos no tienen clara relación con loo 
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factores en el test como descritos a priori. De hecho, seis 

de loe factores a priori aon repreaentados entre loa siete 

iteme cargado sobre ol factor derivado 2. La tabla 5 muestra 

las relaciones de loe factores derivados con loa factores a 

priori. 

FACTOR 

11 

III 

TABLA 

PESO FACTORIAL pOR REACTIVO. 

REACTIVO No. PESO A R T I e u L o 

57 .90 En la escuela lo que mAs me 

interesa.,. 

59 • 50 Lo que otros pensaban de mi ••• 

56 .48 Poniendo mi propio epitafio, •• 

18 -.82 Para m.t la mejor manera de 

el centro de atenci6n •• , 

-.38 Para mI. trabajar duro en la -

escuela ••. 

26 -.38 Mis hlbitos de estudio •• , 

32 -.38 Siempre sent.t que mis padraa -

33 

esperaban de mI., .• 

• JJ Veo a la demAs gente para ob

tener ••• 

• 30 Para mL la mejor manera de ob

tener atención.,. 

13 .JO Tiendo a dejar de trabajar en 

un proyecto cuando ••• 

12 -.44 Otras personas sienten probable-

mente que yo ••• 
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IV 

V 

VI 

Vll 

.20 - • 32 Siento que mis osfuerz.oa en la 

46 

escuela .... 

• 44 La.a call..ficacl.onea que obtengo 

en 1& eaeuela ••• 

58 -. 77 cuando mis padrea me critican ••• 

48 -.so En ml casa, ai. tuviera. que dar 

mi. opinión •obre asuntos .•• 

-. JS Si no baQO bien un curso ••• 

60 -.29 Para m1. entender lo que leo •• , 

52 .S9 cuando eetudio, al. no entiendo 

dgo ••• 

42 • 55 Para m1, la mayor1A de loa temaa 

21 

28 

31 

d& escuela son ••• 

-.76 He qu•tar1a aer ••• 

-.33 Si una meta parece muy lejana yo 

- • 49 Siento que :ni.a padre• ••• 

~ 35 Para mi, me apego a un proyecto 

ha.ata au fin ••• 

10 .20 cuando soy yo mlsrno ••• 

24 ,54 Bn 9eneral mi habilidad. para .. -

16 

19 

leer ea ••• 

-,JJ Cuando debo roaliz.ar un test, 

siento habitualmente ••• 

• 14 Lo quo oionto m&s confidencial 

al respecto ••• 

• 43 Si.empre que empie~o un proyecto 

en mi casa .•• 

15 .JB cuando me enfrento a una de-
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VIII 

ciaidn, estoy ·influenciado 

aobre todo por •• , 

68 .28 La• ntetaa que me he fijado ••• 

47 - .. 43 Tengo talento especial en 

62 -. 40 Si debo trabajar duro en 

algo ••• 

4l -.39 Estuñiar para una prueba ••• 

53 -.JB Para mt trabajar duro en un 

tema astqnado ••• 

69 .56 Para mt, poner a.tenci6n en 

la clase ••• 

45 • 31 Para m!, estudiar paro. una prue-

ba ••• 

40 -.34 Si. la hiciera bien en la es-

cuela ••• 
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TABLA 

RELACION ENTRE FACTORES DERIVADOS Y FACTORES A PRIORI 

III IV 

FACTORES A PRIORI• 

VI (57.18) 

IV (59) 

VII (561 

I (21) 

V (32) 

VII 

VI (47,62,53) 

VII (19,68) 

II (16) 

VIII (43) 

V (15) 

II 

VI 

VI 

(6.12) Il (46) 

(ll.20) .V (58f 

(lll 

I 

VIII 

I (69,45) 

II (40) 

III (481 

(21 

VIII (60) 

V VI 

VII (52) · --III~ (9) 

VI (421 VII (lll 

IX (211 IV (101 

VII (281 VIII (24) 

I (l) 

Para dar un fundamento del cual eatar de acuerdo o 

desacuerdo acerca de la interpretación de factores 

derivados, loo factorea etiqueta han sido aai9nadoa para loe 

factores derivados: 

I.- Factor General. 

II.- Acti.tudea de loqro. 

III.- Reacción a las tareas futuras. 
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IV.- Relaciones Interperaonalea. 

V.- RoacciOn a la avaluacl6n. 

VI.- Reacción para percibir al éxito y el fracaso, 

VII.- Confianza en la habilidad. 

VIII. -conocimientos académico a. 

H.ientraa eatoa tt.tuloa parecen aimllarea a loa originales, 

son demaaiado diferentea en laa p&labras de la.a cuales eatAn 

hechos. 

ESTUDIO III RELACIONES DE FACTORES DE A PRIORI A DIFERENTES 

TIPOS DE HEDIDAS DE ANSIEDAD. 

Adem!a de la prueba de c0tnpletar enunciados. al grupo de 

al.toe loqros ao le pidi6 completar el suplemento de reacción 

pBraonal (P R S) El PRS oa una prueba de 168 enunciados 

verdadero falso. que mide tres tipos de ansiedad a lo largo 

con la escala J:. del MHPI el mA.a desarrollado por Taylor 

(1955, Hicolay Walquer y riedel 1966). Loe tres tipos de 

ansiedad son deacritoe de la manera a1.guiente1 

Tipo K se caracterit:a por concernir con logros externos 

acoplado con la tenei6n f1eica que activa c00t0 una defenea 

contra loa eontimientoe de 1nadecuac~6n. cuando la 

fruatraci6n ocurre la energ1a ea canal1.zada eomlticamente en 

lugar de petquicarnente7 el tipo M de ansiedad resulta en 

hiperactividad U.alca e inquietud mental o nervioso. 

Tipo O La anal.edad ea caracterizad& por concernir a las 
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demandas externas y expectativa& percibidas, pueden sor 

abrumadoras y uno puede sufrir dal\o. Esto raproaenta 

proyección o racionalización de una posible personalidad 

inadecuada. resultando ampliación de problemas 

personales fuera de la proporción al objetivo real. 

El 6ntaaia aqui ea el extremo como una fuente de 

inaequridad e inquietud. 

Tipo P anaiedad ea caracterizado por concernir, que uno 

puede no ser capaz de enfrentar las dificultadea do la vida. 

La persona por 111 misma se siente lnauticiento y la 

insuficiencia oe respalda en ei misma, hay cierta impotencia 

y autoevaluci6n {aelf- evaluación), que puede dar el 

crecimiento de sentimiento de culpabilidad; el enfoque de la 

inseguridad ea la insuficiencia de uno mismo. 

La tabla 6 presenta las intercorrelaciones entre loa 

factorea oriqinalee y laa do ansiedad antes 

mencionadaa. La marca de "t" en la tabla, ea la suma de lae 

marcas: H,O,P, debe aer notada en la interpretación de las 

correlaciones, las cuales eet6n basadas solamente en marcas 

de loa altos logros por loe factores del rango restringido 

en una pequeJ\a '"n" combinada para disminuir au tamaJ\01 aQn 

aai hay ocho correlaciones siqnificativaa en el nivel de 

o.os. 

Desde un estudio adiCfOñal con una •ff• qrande y un onorma 
·····- ... 
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rango da talento, ha aido conducido, ahora ningún intento 

fua hacho para corregir la atenuación (ver Guilford, 1965, 

p.343). 

El factor marcado como ansiedad académica oo a6lo un factor, 

ol cual eatá correlacionado positivamente con la ansiedad Y 

las aubescalaa del PRS, la correlación entre •P" y loa ocho 

factores aon aigniflcativoa on 5 de e y loa errores 

aignificativoa por .. 001 en el pr.laer factor1 puede ser por 

lo tanto asumido, que hay una alta correlac16n entre la 

manera en que una persona. se aleate acerca de su adecuación 

y aus logros. La 1nveatigaci6n debe sor dirigida a la 

interacción de la inteliqencl..a, actuación y loe 

aentúnlentoe de adecuación y an11ledad de una persona .. 

El •HJ\S• ea significativamente correlact.onado con el .6.rea de 

marca del auto-eatiaa de 1a Academia de Destreza (Academlc 

Skilla) • 

.. In~~at:_igllé-iOriea previa• han mostrado la medida global del 

•KAS• y no como predicción de relacionea epec1ficao, coco 

han sido la.a factoriza.dae y eapecl~icae de ex6saenoo, coa10 el 

PRS y el TAQ CKandler y saraaon, 1952, Saraaon, 19591 

Sarason y Hinard,1962. Saraeon y Gordn, 1953) .. 

La tensión motora no parece eatar relacionada con loa 

factores do ninqQn patr6n conveniente y puedo explicar por 

qu6 el "HAS" no correlaciono bien en la situación, desde que 
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éate ea un cargo en aua términoa del miamo tipo {Wittendborn 

y Jtline, 1959). Bl mi• importante ••J>111cto da ansiedad en 

relaci6n con loa 109roa, luego eo similar a los sentimientos 

de una peraona acerca de au propia adecuac16n. 

CONCLUSION 

Loa eatudioe resumidos aqut. indican que, especialmente la 

Prueba de Frases Incompletas es v6.lida, en el sentido de que 

diferenct.a a loa eatudiantes en diveraoa grupos real.izados¡ 

no solamente parece hacer diferencias sensitivas entre 

ganadoras y perdedoree, aino también algunae diferencias 

entre altos ganadores y ganadores norma.leo. 

La relaci6n entre ansiedad y bajo rendimiento 

particularmente interesante, deaafortunadamente las medidas 

de anal.edad aon vS.lidas para todos, por lo que no se 

puede hacer una información comprensiva en este tiempo. 

Investigaciones de esta relaci6n (Spielbergery Jtatzenmeyer, 

1959J Spielberger, Weit&, y Denny, 19621 Weitz y Williaon, 

1951), han probado reeultadoa incoherentes. 

Bato parece que la relación entre ansiedad y ejecución son 

mAo complicadas que la que loa autores han propuesto. De 

hacho Niahiaato, (1960) aug:iere sin madi.das de ansiedad con 

diferontea subtipos (corr.o el PRS), en ninq{an pr09reoo ea 

apto para clarificar las dimenaionea subyacentes. Loa 

autores sugieren que Sp1elberg, et, al, (1962) ha damoatrado 
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que el "lt.'S"' ea inadecuado para e•te tipo de inveeti9aci6n, 

él.Loa encontraron que no hay relación entre anal.edad y 

grado• para la calificación en el ranc¡¡o intermedio del ACB y 

una relación positiva ontre anal.edad y 9rados para aquello• 

con altas calificaciones, en ACS obaervacionea preliminares 

hechas por loa p~11entea autores, au9ieren que ansiedad tipo 

M tiene un efecto benéfico sobre loqros, ml.entraa que el 

ti.po P tiene un efecto determinante, eato puedo haber al.do 

considerado por Spielberger, et, al (1962) viendo como 6lloa 

usaron el KAS 9lobal1 el preaento aatudio justifica la 

observación hasta un cierto grado, ya que de 8 correlaciones 

ai.gnificatlvas, 5 oon tipo P y u.no con T, el cual es hecho 

do cierto modo da tipo P. Laa otra• dos correlaciones 

elgnl.ficatlvao son con el KAS al. cual ae ha probado, tiene 

componentes de esto tipo co~connor, LOrr y Stafford. 1956. 

Noootroe concluimos que el t:B1Jt eapecial do frases 

i.ncOl'llplutaa 9aranti.sa uso poateri.or en inveatiqacldn. 

Tamb1.6n planeamos realizar eatl.lCiioe del mismo tipo en el 

aJ..guiente afto acad&:n.ico. 
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Pl\UEBA OS FRASES INCOMPLETAS DB TASK 

Reviai.6n de la Prueba de Frasee 1ncOtt1pletao de Tas'k por Bert 

p. Cundick, Profesor de PsLcologta, Brlgham Uni.versity, 

Provo, Uti lST Consiste en 59 frasea incompletas que pueden 

ser marcadaa cocno hostilidad UB), anoiedad {10) y 

dependencia (ll). &otaa caractertatl.caa fueron eeleccionadaa 

por1 •au importancia en el n6.mero de teorl.as de la 

pereonaU.dad y porque parece ser importante en el ajuste da 

loa nU\oa de secundarla'" son dadas doe fonnaa de pruebai una 

para. gradoa de 7 haata 12 y una segunda forma con pequei\oa 

cambios en el lenguaje en 11 frases que fueran hechas para 

con poblaci.6n unlveraitaria, cada frase ea identificada 

una callficaci6n caractertsti.ca. Laa frasee reciben o, 1 

6 2 de califlcaci6n1 ejemplos calificados para cada frase 

son dados en el apóndl.ce del manual. 

Tres tablas son dadas para convertir las califi.caclones da 

porcentaje. En cada tabla hay aecc ioneo aeparadaa que dan 

da.toe para nli\oa y nii\aa, la primera tabla eet5. basada 

reepueatas de 557 eatudlantea de secundaria en el Aroa de 

Pi.ttabur9h, la tercera tabla estA basada en respuestas de 

300 eatudiantos universitarios que tomaron una clase de 

Introducci6n a la PsLcologl.a en la Uni.vereidad del estado de 

Arl%ona, La segunda tabla para eotudl.antes de 

preparatoria.J aunque para este grupo no fue recolectado un 

modelo de datos, ea merAmente un promedio de loe inodeloo de 

loa grados de 7 a 9 y de loo eetudi.antea univeraltarloo. 
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Loa modeloB parecen •ar eatricta.rnonte ejemploa convincentee 

y parecen adecuadoe para el desarrollo de pruebae inlcialee, 

pero deben aer mejorados ei la pruba ea para saber el uso de 

difuai6n en una iroa extensa. La prueba es un resultado de 

la bCisqueda del autor de preparatorl.a, ml.entrao obtiene sus 

grados. El uso del IST con loe eetudiantee de preparatoria y 

loa univeraitarioo parece eer una idea expresada, después 

en un eafuer~o promotedor con loa nU\oa de otras 

poblaciones. 

Las estimaciones de confiabilidad son obtenidao en 325 

frasea preliminareo (medidas) obtenidas de 3 juicios en 32 

eatudiantea. Loe CCMtficientes de correlaci6n dentro de la 

clase son reportados con un rango de .29 para hostilidad y 

• 54 para ansiedad. La coneietencia interna tratada, 

presentando factores de peao en 15 fraoos (medida standard) 

iniciales. 

Loa autores no reportan tradicionalmente confiabilidad 

interna consistente (e.g. coeficiente alpha) para la 

calificaci6n final tampoco reportan ningún dato teat-retest 

q;ue pueda dar datos útiles aunque las caliticacionon aon 

realmente medibles en un rango persistente. El limitado 

nG.moro do frases midiendo aneiedad ( 10) y baja 

corrolaci6n total, ciertamente llama a la pregunta, sea 

ansiedad medida adecuadamente. 



Loa en•ayo• para validar la• pruabaa con•iaten 

principal.mente •n obhn•r la apreciaci6n de lo• juace• y 

hablar de loa calit!cadoa como •altos"' y "bajos• en una 

particular caracter!etica y cocnparando aua raapueataa. Esto 

tue hecho primero con cada traae 

prueba y fue hecho nuavanmnte en 

la conetrucei6n da la 

oatudio de validaci6n 

cruzada para laa trea calificaciones totales. 

Bl enaayo da validación cruzada ora recocnendabl• y moatrando 

diferencias ai9nitJ.cativaa para cada una de laa 3 carac

ter!aticaa entre loa 2 grupos extremas. De cualquier modo, 

parece aar qua anaiedad ast& ligada a dependencia. 

Ho fue posible para eate reviHdor sabor la natura.loza 

exacta de las aprecJ.aeionee da loa ;juecea. Las inatruccionee 

dadas a loe juecea y el instrumento usado para obtenerlo no 

fueron descritos. La eontiabilidad do eaaa apreciaciones 

fueron reportadas, p:Jro 2 6 3 jueces independientes 

u e aron para cada grupo asignado. 

La revisión del IST por David H. Duah evaluador da 

programa., Hidland, oladwin Comunity ICental Health servica, 

Hidland, HL1 

Bl IST ea una 1mpoaieJ.6n de peraonalidad y un examen de 

aalacci6n para aatudiantea de •tteundaria y preparatoria y 

con meno• reviaionoa en una •a<¡unda forma, para loa 

eatudiantaa univeraitarioa, coneiate J9 fra•a• 
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callf.Lcadaa como hoatU.Ldad(lB), ana.Ledad (10) y de~nd•ncia 

(11). Sataa dllMn•ion•• fueron •SCOQlda• como i.nd.Lcador•• de 

"potencial da problema• emocional•• que por ajQIQplo 

lnterfertan con el aprendizaje de la cla•a• •cada reepu.aata 

ea calificada como al.quei o (no 1.nd.Lca), l ( ougl.ero) y 2 

(def.Lnl.tivament• indica), ""n respacti.vamente la• 

caractortaticau de peraonalldad. Bl manual. de 3 a 13 

ejalplou conteatadoa para cada ni.val de cal.1.rlcac1.6n para 

cada orac1.6n y aaiat1.r a una cal!f1.cac.L6n conriable, aumadaa 

laa calU1.cacionea da hoat1.11.dad, andedad y dependencia, 

pueden ser referida& a un dato normativo en el. manual. para 

la convera.L6n a porcentaje. 

La conatrucci6n del IST tiene algunaa caracter-1at1.cae que lo 

a1.t6an aparte de la mayorla da laa pru.ebaa de fraoea 

incompletas. Primero, ae enfoca en nll:.ll>ero chico 

eepectf.Lco c:onductualmente anclado a vari.ablea.sequndo, 

utiliza derivado• qua aan altamante eatrueturadoa con loa 

q\l• probablOQl&nte ayudar& a la conf1ab1.U.dad, pero t&Dlbl6n 

crecer1a la tranapa.r:encla de la pt"Ueba y la U.mltar1a a 

ertanderae a lo que aer1a •proyectivo•. Por O.ltt.mo aon dados 

datoa normati.voa, a9rupadoa por edad y aexo. 

• mr 
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e}.- LA PRUEBA DE FRASES INCOMPLETAS EN LA INDUSTRIA. 

En la actualidad no ae ha reportado alg6.n eetudio que ae 

relacione con la prueba de Frasea Incompletas en el 6rea 

induetrial. 

Al hacer una revisión tanto en al CONACYT y el CENTRO DE 

INP'ORKACION CIENTIFICA Y HUKANISTICA (CICH) en la UNJ\M, como 

en alguna11 otraa univeraidadoa aobre la Prueba de Frasea 

IncOttlpletaa, ae pudo detectar, que éataa ee enfocan al Area 

de Psicoloqta Cltnl.ca prl.nc1palmente y en segundo lugar al 

6.rea de Pal.coloqh Educatl.Ya. 

Por esta raz6n se conal.dsr6 importante hacer una aportac1.6n 

sobre la Prueba de Frases Incompletas en la induatrl.a, ya 

que el enfoque que se pretende dar ea deade el punto de 

vi.ata laboral y no cltnico 6 patológico. 

De esta manera se deteC1111.narA el el candidato ea adecuado 

para ocupar determinado puesto, si poaee laa caracterLeticaa 

del perfil •id6noo• y pod.rA deaempel\arlo. 

Por ende, en cuanto a la fot'D\a de calificar las Pruebas de 

Frases Incompletas, tupoco se cuenta con información, 

pueuto que todaa en su mayorta son interpretadas y no 

calificadas, ea dacir1 "ea cualifica, no ae califica•. 
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d) .-ANTECEDENTES DE LA PRUEBA DE FRASES INCOMPLETAS DB 

GRADOS. 

En 1974, Angel Jaimo Grados Espinosa y Elda Luisa Slnchez 

Pern&ndez. conatruyeron una prueba da Praaea Incompletas con 

aplicaci6n a la Paicol091a del Trabajo. la cual so basa en 

el m6todo da sacka Y Levy. 

El trabajo fue dividido en aeia atapaa que a continuaci6n 

doacribimoe: 

1.-DEFINIR QUE ACTITUDES SE PRETENDIAN MEDIR 

2.-0IBEAO DK REACTIVOS 

l. -SOMETER A JUICIO DE VEINTE PSICOLOGOS LOS REACTIVOS 

CONSTRUIDOS. 

4. - IHTEGRACION DB LA ESCALA DE FRASES :INCOMPLETAS CON LOS 

RKAC'l'IVOS SltLECCIORADOS 

5 • - APLICACION DB LA PRUZDA DB FRASES IlfCOHPLETAS. 

6.- EVALUACIOH DE REACTIVOS B IHTEGRACIOH DE LA BSCALA 

DBPIHITIVA. 

1.-DEFIHIR QUE ACTITUDES SE PRBTENDIAN MEDIR. 

Las actitudes que ae pretendían medir fueron determinadas 

por un equipo de seis paic6loqoa, integrantes del personal 

de la Oficina de Encuoataa y Servicio& Socia.lea. 6atoa eran 

los reaponnableo do la ealocc16n de personal que ae 

realizaba en la Comisión Federal da Electricidad, (C.F.E.). 
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A lo• psic6toqoa ee lea pi.dl.6 que fundamentaran por escrito 

loa objeti.voa d& la prueba por conatruirse, una vez que ae 

cont.6 con el material, se celebraron treo junta.a eon el fin 

de lntercamb.lar cpi.nionea y que en conjunto ae designaran 

cu.lles laa act.ltudea que i.b11n A medir 

experimentalmente, pues oe consi.der6 que ootamente a través 

del proceeo de diaefto y aplicación do loB reactivos a& 

lograrta saber qu6 actltudea serian auceptlblea do eer 

med.tdaa con el método de las !rases .tncomplotaa, q\ledando 

laa Areaa y actitudes orr¡anit;adaa de la aiquiente manera: 

Actitud 

Actitud 

AAEA 11 RESPONSABILIDAD. 

1. cumplimiento en el puesto. 

2. Percepción y ai9nifica.do de ln. empreaa. 

3. Colaboraci.6n y equidad en el puesto. 

4. Ante altuacionea inasperada.e. 

ARBA 

1. 

2. 

3. .. 
s. 

6. 

'· 
e. 

2 i RELACIONES INTBRPl.RSONALES. 

Ante el padre. 

Ante la madre. 

J\nte la familia. 

Hacia novia (o) aapoaa (O) • 

Ante la autoridad. 

Ante compaf\eros. 

Hacia eubordi.nadoe. 

Hacia peraonaa externaq. 

82 



ARRA J 1 MOTIVACIONES 

ActLtud 1. Heceaidadea de l09ro. 

2. Necesidades afiliativae. 

J. Ante logreo y fruetracione•. 

4. Anta intereses fundamentales. 

s. Ante el trabajo {corno factor motivacional). 

6. Ketaa C u objetivo•), 

la.REA 4i CONCEPTO DE SI HISHD 

Acti.tud Raag:oa y tendencia• caracteriaticas. 

2. Percepción de sue habili.dadea. 

3. Temores. 

4. Ante el Sexo. 

Cada 6rea y actitud cuenta con una deacripción funcional en 

la que ee expresa qué es lo que ae entendia y qué es lo quo 

queda medir en cada una de éllWJ. Con eot& deecrip<:ión 

integró una forma para la conatr:ucclón de loa reactivos. 

ActitUdl 

l.- RBSPOHSJlBILIDAD: 

Definición funcion&l: ea el cumplill'liento 

voluntario a loe patronea sociales eatablecidoe 

(industrialmente e• conveniente detectar 

dirección o intensidad de la tendencia del 

sentido de raaponeabilidad). 

1. - ANTE EL CtlHPLIHENTO EN EL PUESTO 
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Intaré• y forma da C\ll:lplimiento •n •u• ~tareaa. Afln de 

auperaci6n. conducta •o•t.•nich.1 adecvaci6n al pu.e•to. 

2.- ANTE IA PSRCE~lON Y SIGNIFICADO DE LA EMPRSSA PARA Et. 

EXAHINADO 

Se intenta det.actar qu6 repraHnta la empresa para el 

exar.t.inado y ai tiende a extender sua objet.1.voa a loa do la 

in•tituci6n. 

3.- ANTE LA COt.ABORAClON Y EQUIDAD EN Et. AMBIENTE DE 

TRABA.JO. 

Capacidad para ponderar lao ol.tuacionea e influencias do loa 

prejuicios al brindar su cola.boraci6n. Reconocimiento de loe 

miritoa ajenos. Adopción y descarga do uu roeponaabilidad. 

4.- NfTS Sl"rUAClON'BS lNBSPE.RADAS. 

Tendencias de conducta ante aituacionoa ineoporadao o do 

apremio. 

11.- RP!t.AClONES INTERPERSONALES. 

Dofinlcl.6n funcional.1 on el A.rea rolacionoo 

interperaonaloa aeta.moa cona ldorando la forma 

de cotnportatniento del individuo en ouo 

relaciones con auu aomojantea, intenta. 

detectar culleo aon las aotructurao y 

mecaniamco quo tiende a manejar en ouo modoo do 

relacionarse con loa miemos • 
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Actitud1 (A. ante la familia) 

i.- ANTE EL PADRE. Percepción de la figura paterna 

2.- ANTE LA KACR!:. Percepción de la figura materna. 

3.- ANTE LA FAMILIA Percepción do la integración familiar, 

.tndole de loe v.tnculos que la unen a 

ella. 

4.-1\NTE LA NOVIA O ESPOSA Percepción de la fiqura del sexo 

complementario o influencia que ejerce 

en la conducta del aujoto en estudio. 

Actituds (B. ante el trabajo) 

S.-ANTE LA AUTORIDAD Percepción de la autoridad y tendencia 

do conducta frente a ella .. 

6 .. -AHTE LOS COKPAAEROS Tendencia. que mueotra y mocaniemoo 

que utiliza para relaciona.rae con 

peroonao de ou nivel en lao diversas 

faoea de la conducta. 

7 .. -NCTB LOS SUBORDIHADOS Actitud y trato que tiende a 

tDOatrar a relaciona.rae-cOn personas de 

nivel inferior o &Ubordlnadoa. 

B.- ANTB PERSONAS BXTEIUIAS A LA ltKPRESA (p(iblico,consumido-

reu, autoridades oficiales, 

proveed.orea, etc.). Tendencia de au 

conducta y actitud que adopta .. 

III. MOTIVACIONES, 

Definición funcionalt Bo el estado pelquico cuyo 

potencial ener96tico matiza y orienta la 

conducta. 
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Actitud1 

1.- HACIA LA NECSSIDAD DE LOGRO Tipo de pulaionea que 

tienden a inducir al individuo a dese

ar auperarae en el grupo en que se 

da•onvuelva. 

2.-HACIA LAS NECESIDADES AFILITIVAS Tipo de pulaionee que 

tienden a vincular al individuo con au 

o 9Ull 9rupoa. 

3. -ANTB LOGROS Y FRUSTRACIONES Tendencia de reacción e 

influencia de la fruatraci6n o 6xitoo en 

la conducta. Hedida o modo en que dichos 

factores afectan el comportamiento. 

4. -HACIA LOS INTERESES FUNDAMENTALES Exploraci6n de la 

intensidad y dicocci6n do ostimuloe e 

intereses que tienden a motivarlo. 

5. -P'R!:NTE J\L TRABAJO COMO FACTOR MOTIVACIONAL Tipo de 

aatiefactor que el trabajo representa 

para el sujeto. 

6. -ANTE UNA META U OBJETIVO Exploración para detectar cuilea 

son eua metas a corto y a largo plazo y 

actitud que adopta ante élloa. 

IV.- CONCEPTO DE SI HISHO. 

a).- Percepción de Si Hiamo. 

b). - Supoeici6n del concepto de loe dama.e sobre e!. mismo. 

Actitud: 
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1.- ANTE RASGOS Y TENDENCIAS CARACTERISTICAS. Actitudes que 

tienden a adoptar y relea que tienden a 

deeempei'\ar conotantea de au modo da ser 1 

2 • - ANTE LA PERCEPCION DE SUS HABILIDADES. Concepto de 

habilidades y autoevaluaci6n 

reapocto a lao mi•maa. 

l.- HACIA LOS TEMORES. Intento de detectar qué puede 

infundirle temor tendenc iaa de 

conducta frente a aun temorou. 

4.- HACIA BL SEXO Tipo de ixnpulaoe oexualen que muestra y 

que tiene que 11\&Jlejarloe. 

2.- DISEAo DE REACTIVOS 

Se reunieron a veinte paic6looqos con experiencia en 

diferentes 6.reae de la paicoloqia aplicada y se lee pidió 

que de acuerdo a la descripción que lea estaba 

proporcionando construyeran cuatro fraseo con la finalidad 

de explorar cada actitud. 

Las inatruccioneo fueron dadas por escrito a loa psic6loqoo, 

siendo las aiguienteei So pretende construir una Prueba de 

Frasee Incompleta a similar a la de Sacka y Levy, pero 

fines industriales. Ponga cuatro fraoea incompletas. 

Loa poic6logoa propusieron 1912 fraooa, pues en algunas 

actitudes ea enunciaron un nO.mero mayor al que origlnalmente 

se lea habla pedido. 
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3 ... SOHBTBR A .JUtCtO A VP.:INTB PSlCOLOGOS LOS REACTIVOS 

CONSTRUIDOS 

L•• fraaeo diaeiiadao por loe psic6logoa fueron organizadas 

en forma de l.iata. 

In e•d• actitud se loqraron da ochenta a ochenta y a1.ete 

frasea, esto con el fin de qua ae aeleccionaran los 

raactivoo m6.a eficiente• en cada actitud. 

Para. que todos loe reactivos tuvieran igual oportunidad de 

aer aaleccionadoa, 88 di.atribuyeron do la aiquierite form.a1 

Laa pr.tmeraa veinte fraaea ae formaron con la primera fraee 

de cada peic6lo90. del vintluno al cuarenta con la segunda 

fra.ee de cada uno de los rniumoa puic6logos y aa1 

euceaivarnente ae orga.niz:aron Las ochenta frasee de cada 

actitud. 

gn cada actitud los cuatro reacti.vos que fueron mAs 

frecuentemente aelec:clonadoa por loa pslcologos, fueron la.a 

fraBoa que resultaron detlnitivaa, para explorar las 

actitudes que integran las 1.reas del test. 

4. - INTEGltACION O& LA BSCN.A D& FAASBS lHCOMPLE'rAS COH LOS 

REPt.CTIVOS SELECCIONADOS. 

En ettta etapa eo proeediei a integrar la Prueba de Frases 
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Incompleta• con las ochenta y ocho frases elegidas. 

De las veintid6o actitudes que inveetigaron1 la 

dietribuci6n de loe reactivos ae raaliz6 colocando 

reactivo de cada actitud cada veintidós frases, con el fin 

de que no tuera mio obvia la intención de loa reactivoa y da 

qua tuvieran igual probabilidad do detecci6n a lo largo de 

la prueba, 

S. - APLICACION DE LA PRUEBA DE FRASES IRCOKPLETAS • 

Esta prueba fue aplicada en la Comioi6n Federal de 

Electricidad al personal que deaeaba ingreoar. 

Para determinar la var labilidad de reopueotao en cada 

reactivo, se seleccionaron a veinticinco sujetoo al a:z:ar, la 

muestra qued6 constitu1da por seis mujeres y diecinueve 

hombres, cuya escolaridad fluctuaba entre tercer ado de 

primaria y carrera profeoional, quince casadoa y veinte 

eolt.Oroa y su edad oscilaba entre loe lB y 50 ai'!ioa. 

A estas personas ae lee aplic6 la Prueba de Frases 

lncompletaa,en forma individual. 

La apli.caci6n de esta prueba en loa 25 caeos ee llevó a 

cabo en dos meses. 

Las respuestas rogietradao en loa 25 protocolos fueron 
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estudiadas reactivo por reactivo, vaciando laa raapueataa en 

un fortllato para tal efecto. 

6 .-EVALUACION DE R&ACTIVOS E INTEGRACION DE LA ESCALA 

DEFINITIVA. 

Se les pidió a 5 paic6l09oa con experiencia en selección y 

promoción de personal, que evaluaran las reapueetan 

reqiatradas por los veinticinco aujetoa a loa que ae lea 

aplicó la prueba/ para lo cual ao lea proporcionó las formas 

con laa respuestas obtenidas en loa reactivos. 

Loa jueces trabajaron en forra.a individual y sin intercaznbiar 

opiniones. 

Se llegaron a eliminar aquelloa reactivos que fueron 

frecuentemente rechazados. 

Al hacer la integración de loY reactivos evaluados por los 

jueces, aparecieron actitudes que e6lo contaban con un 

reactivo aprobado y en otros canoa todoo los roactivoe de 

una actitud fueron rechazados, 

Las actitudes que ne eliminaron de acuerdo con este criterio 

tueroni 

1.-cumplimiento en el puesto. 

2.-Colaboración y equidad en el puesto. 
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3. -Actitudea anto compaftoroo. 

4.-Acti.tud ante aubordinadoo, 

5 .-Necoaidad de logro. 

Sólo ao conservaron las actitudes que lograron que 

cuatro reactivos fueran aprobados por loa cinco jueces. 

Final.menta esta prueba quedó conatitutda por diecisiete 

actitudeo y sesenta y ocho traeos incompletas. 

A R E A 

RBSPOHSABILIDAO. 

ACTITUD 1.- Percepción y ai9niticado de la empreoa. 

PRASBSt 

17.- Cu.ando pienso on la empresa yo ••• 

34.- He guata dondo tra~ajo pero ••• 

51.- Un defecto frecuente on 14& empresas ••• 

68. - Buaco en la empresa ••• 

ACTITUD 2.- Ante aituacionea inesperadas. 

PRASKSt 

4.- Ante una situación desconocida yo ••• 

21.- Me llego a doaconcertar cuando ••• 

38.- Bn a1tuacionee de emergencia, lo mejor ea ••• 

55. - Frente al peligro yo ••• 
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A R 8 A II 

RELACIONES INTERPERSONALES• 

ACTITUD 3.- Ante el padre. 

FRASKSt 

1.- He habrta c¡uatado que mi padre ••• 

la.- Si mi padre solamente ••• 

35.- Pienso que mi padre ••• 

52. - Si por algo me acuerdo de mi padre es porque , •• 

ACTITUD 4.- Ante la madre. 

PRASESr 

9.- Me quetar!a que mi madre, •• 

26 - Yo quisiera que mi madre ••• 

43.- Laa madrea debon ••• 

60.- He guata mi madre aunque ••• 

ACTITUD 5.- Ante la familia. 

FAASBSr 

5,- Quisiera que mi familia ••• 

22.- Ha guata mi familia aunque ••• 

39.- Para mJ. familia soy ••• 

56.- Creo que mi familia ••• 

ACTITUD 6. - Ante la eapoaa o novia. 

Jl'JU\.SBSr 
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12.- Si mi esposa (o) ••• 

29.- K• guatar1a que mi espoaa (o) o novia (o) ••• 

46. - He gusta mi novia (o) o esposa (o) pero ••• 

63.- La mayorta de lae espoeaa (oa) 

ACTITUD 7.- Ante la autoridad. 

FRASESs 

15.- La mayor ta de loe jefea aon ••• 

32.- Las personas que tienen autoridad ••• 

49. - Si fuera jefe ••• 

66.- Siento que mi jefe, •• 

ACTITUD a.- Hacia las personas externas. 

FRASES: 

a.- cuando tengo qua tratar con público yo ••• 

25.- Me molesta la gente que ••• 

42.- cuando hablo con extralios ••• 

59.- La mayoría de la 9ente ••• 

A R B A 111 

HOTIVACIONES. 

ACTITUD 9.- Ante neceoidadee aHliativao. 

FRASESt 

2.- Sent1 que necesitaba da loa demS.a cuando ••• 

19.- He guata •atar en un grupo que ••• 

36.- conviene juntarse con loa demla cuando ••• 
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53 ... Lo que 61 buacaba an aua am1.goa ara ••• 

ACTITUD 1.0.- Ante logroa y frustraciones 

FRASES1 

6.- Cada vez que algo me aale mal ••• 

23 ... cuando no me toman en cuenta ••• 

40 ... creo que el mejor eati.mulo ••• 

57.- cuando vt que todo mi eafuorzo babia sido inG.til. 

ACTITUO 11.- Ante intereses fundamenta.lea. 

l"RASESt 

14.- Lo que mls me guata ••• 

31.- Siento que lo que m6.a me estimula.,. 

48.- Algo que me he prometido conseguir.,. 

65.- Ki interés mAs fuerta hasta hoy ha sido ••• 

ACTITUD 12.- Ante el trabajo. 

FRASES1 

16.- Con el trabajo yo buaco ••• 

33.- Lo que m6.e me impulsa a trabajar oa 

so.- Se trabaja para ••• 

67.- Alq{in dta mi trabajo ••• 

ACTITUD 13.- Ante motae u objetivos. 

FRASES:: 

11.- LO que mAa deseo ••• 

28.- Me sentirá feliz cuando ••• 

45.- Hi. meta ea ••• 
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62.- Me 9uetarta llegar a eer ••• 

A R E A IV 

CONCEPTO DE SI KI SMO. 

ACTITUD 14.- Ant:e raagoa y tendencias caracterteticaa. 

FRASl!:SI 

7.- La gente •upone que yo ••• 

24.- cuando eatoy en grupo ••• 

41.- Si tuviera que describirme a Dlt mlamo dir1.a 

se.- siento que siempre estoy ••• 

ACTITUD 15.- Ante la percepc16n de aue habill.dades. 

ntASBSz 

13.- Creo que tengo habilidad para •• , 

30.- Lo que mla ae me faclU.ta ••• 

47.- En cccrtparacl6n con loa dom&. yo ••• 

64. - Nunca he tenido habLlidad para ••• 

ACTITUD 16.- Ante loe temores. 

F'RASBS1 

10.- Yo aimnpre evltarta ••• 

27.- Mi mayor preocupaci6n ••• 

44. - Una sltuaci6n en la que no qui.a lera verme ••• 

61.- Algún dla perderé el miedo a ••• 

ACTITUD 17. ~ Ante el aexo. 

95 



FRASBS1 

3.- Pienso que laa relaciones aexualea ••• 

20. - Lo que mAe me disgusta de 10 sexual. •• 

37.- Temo que laa relaciones sexuales ••• 

54.- He relaciono mejor con peraonas del sexo ••• 
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GRADOS F R A.S .B s .. 1.H·.C O M,P LB T·.~.~ 

NOMBREi ___________________ --.., __ 

FECHA DE MOY----------------~---
EDAD1 ____ -'SBX01 ___ PUBSTOi _________ _ 

ESCOLARIDAD1 ___________________ _ 

ESTADO CIVILi ______ _ 

ItlSTRUCCIOffES .. 

A cont1.nuac16n encontrar!\ una serie de Frasee Incompletas 

que deberA completar. 

Trate de cc:x11pletar eetao Frases en la fonna mla espont.lnea y 

rAplda posible. 

Los factoreo eeencialeo para estimar sus reopuestae son la 

sincerJ.dad y rapidei:. con qua trabaje. 

H~ empiece hasta que se le diqa. 

Test disei'\ado por Jaime A. Grados E.y Elda S6nchez. Fern&ndez. 
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1.- Me habrta quatado qu:e mi padre __________ _ 

2.- SentI que necesitaba de loa d°emls cuando _____ _ 

3.- Pienso quo las relacinea aexual••---------

4.- Ante una situac16n deaconocld• yo ________ _ 

s.- Qui.siera que rnt. fa.mili.a ____________ _ 

6.- Cada ve:z que al.ge sale mal ___________ _ 

7.- La gante su.pone qua yo _____________ _ 

a.- cuando tengo que tratar en público yo-------

9.- Ke guatarta que mi madre ____________ _ 

10.- Yo eletnpre evitarla ______________ _ 

11.- Lo que mAa deaeo _______________ _ 

12.- tu. espt.>aa (o) _________________ _ 

13.- Creo que tengo habilidad para __________ _ 

14. - Lo que mla me guata ---------------
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16.- Con al trabajo yo bul!!ICO·-------"'-------

19.- He gusta eatar en un grupo que._·'----------

20.- Lo que me disgusta de lo sexual _________ _ 

21.- Me lleqo a desconcertar cuando. _________ _ 

22.- He guata mi familia aunque ___________ _ 

2J.- cuando no 1118 tQDan en cuenta-----------

24.- cuando entoy en grupo _____________ _ 

25.- Me molesta la gente que -------------

26.- Yo quieiera quo mi madre ____________ _ 

27.- Mi mayor preocupación'---------------

28.- He oentir6 folia: cuando ____________ _ 
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29.- Ke c¡uatar1a qua mi eapoaa (o) o novia (o) _____ _ 

30.- Lo que mAa •• ~ facilita. ___________ _ 

31.- Siento que lo que mi.a me estimula ___ ·_·.~~_,..-,._"°_~-_._-·_··_-__ 

32.- Laa personas que tienen autoridad ________ _ 

33.- LO quo mAa me i.mpulaa a trabajar _________ _ 

34.- Ka guata donde trabajo, pero __________ _ 

35.- Pienao que mi padre--------------

36.- Conviene juntarae con loa demla cuando-------

37.- Temo que laa relacione• aexualea _________ _ 

38.- En situaciones de emergencia lo mejor _______ _ 

39.- Para mi familia soy --------------

40.- Creo que el mejor aattmulo ___________ _ 

41.- Si tuviera qua describirme a mt mismo, dlrta ----

42.- cuando hablo con extranoa ------------
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43.- Laa madrea debeñ ----------------

44.- Una altuac16n en la que no qulalera verme. _____ _ 

45.- Hl mata ••------------------

46.- Me guata mi novia (o) eapoaa (o) _________ _ 

47.- En comparaei6n con lo• demla yo----------

48.- Algo que me he prometido conaequlr. ________ _ 

49.- Si fuera jefa. ________________ _ 

so.- Se trabaja par•~----------------

51.- Un defecto frecuente en laa empreaao. _______ _ 

52 .- Si por algo me acuerdo de mi Padre oe porque ____ _ 

53.- Lo que 61 buacaba en aue amlqoa era--------

54.- He relaciono mejor con laa peraonaa del sexo ____ _ 

55.- Frente al peligro Yº---------------

56.- creo que mi familia --------------
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51. - cuando v1 que todo ml. eefuerzo habta al.do Ln6tLl __ _ 

se.- Sl.ento que al.empre eatoy -------------

59.- La mayorta de la 9ente _____________ _ 

60.- He 9u•ta ml. madre aunque ____________ _ 

61~- Alc¡Cln dta perderé el miedoª·-----------

62.- Me 9uatarta llegar a aer ____________ _ 

63.- La mayorla de la• eapoaaa (o•>-----------

64.- Nunca he tenido habl.lldad para----------

65.- Kl. Lnter6a mi.a fuerte hasta hoy ha al.do ______ _ 

66.- Siento que mL jefe'---------------

67.- Alg6n dla ml. trabajo. ______________ _ 

68 ... Busco en la empresa. ______________ _ 
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U ... KA R C O TEORICO. 

2.1. Alguna• Taortas de la Personalidad. 

a). - K U R R A Y • 

PORHACIOH DE LA PBRSOllAL:IDAD 

Bl estudio de la peraona.l.idad de acuordo a Hurray, ea en 

un nivel muy amplio, .Deociona que en ciertos aapectoa cada 

hombre esa 

1)-- como loa demb hoabroe. 

2) .- como alquno• otro• bc:mbrea. 

3) .- cocno ningG.n otro bmbre. 

1) .- En ciertos aapectoa cada hombre ea •ccao loa demAa 

hombrea• 1 esto ae debe a que •lqunaa de aua determlnantea 

aon comunea a toda la especia, cano i.a. caracteriaticae 

bil6gica11, que son cotDUnea a todoa loa hombrea, en el. medio 

ambiente fiaico que babi.tan y en la sociedad y cultura que 

ae desarrollan, A esto ae debo que el e11tudio de la 

peraonalidad eat6 mA.s enfocado a laa particularidades y 

cualidades que distinguen a loa individuoa, dando meno• 

importancia a lo común del aer humano y a au condición 
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hereditaria. 

Podrta aer que eata fuera la determinante eoc:ondlda. m&a 

importante da la peraonalidad y que la cultura s6lo ae ponqa 

de manifiesto por la atención que le prestan loa momentos. 

En el tranacurao de au vida, el hombre aprende cómo debe 

adaptarae y aaimilar au medio ambiente, en su desarrollo 

también aprende a aatlefacer sus neceeidadea fieiol69icaa 

que aa l• praaenten1 y todo eato lo realiza como miembro da 

aociedad, esto hace recordar la f"uerte 

interdependencia 11ocial entre loe hombrea. Gracias a oeta 

intordapendencia el hombre existe. El aprendizaje del 

hombre ea en parta de la experiencia entre ellos, de au 

cultura y a trav6s de loa tiempos, como también de otras 

aociedadea humanas. 

2). - Cada hombre ea I •como algunos otro a hombrea• 

Frecuentemente ea hace menci6n de las slmllitudea de rasgos 

de la personalidad en miembros de grupos o indiv.lduos 

caracter1eticos de grupos diferenteo, decir, las 

aimilitudea pueden existir ent'i:-a miembros de las mismas 

agrupaciones aocio-culturalea, o miembros da las miamaa 

unidada11 sociales, como aon las naciones, tribus y claaesJ 

pero no se limita a6lo a eataa agrupaciones y unida.da& 

aocialea, sino qua estas aimilitudee en la peraonalidad 

"ser como algunos hombrea• también se encuentran en 

individuos que operan en actividades comunes, como loa qua 
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han ejercido autoridad sobre grandes grupoa y durante mucho 

tiempo, o como 1011 que han nacido. en la riqueza 

pobreza, porque el deaarrollo de aietemaa 

parecido y por ende sua raagoa de personalidad 

aemejantea. 

muy 

3) .- Cad~ hombre es1 "como ningCJ.n otro hombre",ea evidente 

qua un hombre aea diferente a otro u otroa hoombrea, porque 

au percepción, aentir, neceaidadelll y 

comportamiento, también au hifltoria, aurqieron de 

patronea caracter1eticoa muy peroonalea y diferentes a loa 

de otroa J.ndividuoa1 estas diferencia• ae inician desde la 

informacJ.6n qen6tica recibida de aua padrea, ademl.a la 

•ingularidad eaenclal de cada personalidad ea producto de 

infinitas y aucesivaa interacciones entre la conatJ.tuci6n 

del J.nd.J.vJ.duo que aadura y situaciones ambienta lea 

diferenteo, law interacciones .a da.o dellde el nacimiento en 

adelante. Eatoa acontecimiento• y d.otermln&ntoa aólo ae dan 

una •e: y nunca oe reproducen igual; también ea importante 

tomar en cuanta loa accidentes dal medio .ambiente"', ~íaico, 

social y cutural, a.l que dla a d1a se enf:..""enta un individuo, 

por ejemplo, un nU\o que se pierde en el bosque, aue 

experiencias aon diferentes al del nii\o que ee pierde en la 

ciudad, o al nUlo que estuvo a punto de ahogarse en 

inundación, o al nii'!.o que perdió a su madre, etc., aún 

cuando dos niftoo hayan sufrido el miemo percance, ambos 

tendr.l.n di~erentee experienciae¡ aunquo las poreonalidadea 

de loa nif\oe quo han experimentado un trauma del miemo tipo 
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parecer&n ciertos aapectoa, oin embar90 laa 

diferencias pueden notarse m4o, porque en cada caeo la 

situac16n traum&tica presenta rae9oa propios y por otro lado 

la peranalidad da cada nii\o en el momento del truma roaponde 

da manara particular. 

De asta modo exiaten particularidadea de lo heredado y dol 

ambiente y especialmente en el número, clase y orden 

temporal de situacionea encontrada.a que confluyen 

r191.1ro•amente en el curso de la vida. De acuerdo con Murray 

en las relacionas personales, en psicoterapia y en lae 

artea, la aingularidad da la personalidad os por lo común 

acentuada y debe serlo.Paro, para los prop6sitoa cienttficoo 

generales de obaervaci6n da uniformidades, uniformidades de 

elementos y de patroneo, son de capital importancia, porque 

ain al descubrimiento de uniformidades no puede haber 

concaptoa, claaificacionea, f6rmulaa,principioe, leyes y sin 

6lloa la ciencia no puede existir. 

ou9erenciaa de los autores (Hurray y 

Kluckhohn) ,mencionan que el pensamiento claro y ordenado en 

la formación de la personalidad, eat6 facilitado por 4 

determinantes (y aua interacciones) 1 conetituciona,les, de 

grupoa aocialeo (miembro grupo}, papel da lae determinantes 

y aituacionaleo. Esto ayuda a comprender laa 

similitudes y diferencias en loe hombrea. 
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I) • - DETERMINANTES CONSTITUCIONALES 1 para que lo 

ha.redita.rio lo ambiental puedan figurar como 

determinantes, deben conaidorarse como un todo (no por 

separado) para que laa consecuencias de eotas interacciones 

de potencialidades biológicas 

modU ieaci6n en la poreonalidad. 

ambientales den 

Deade qua al nU\o nace y empieza a vivir en interacci6n con 

•u medio Ambiente, no ea puede aoparar (organismo ambienta). 

La palabra "CONSTITUCION" significa la total combinación de 

todaa la• unidadev fiaiol6gicaa de un individuo en un tiempo 

dado, o sea ol producto de influencias que emanan del plasma 

9erminal e influencias que derivan del ambiente. Se 1leq6 a 

creer que la personalidad ae adquiere al nacer, e i.ncluao 

que al alcanzar una madurez. biológica ae acentuaba una 

personalidad manifieata. 

La• diafuncionea biol6QJ.camante heredadas tienen realmente 

influencias en el desarrollo de la personalidad. El sexo y 

la edad son de las determinantea conatitucionalea evJ.dentee 

da la personalidad y estln influidas por caractereo fiaicoe 

cocnoa estatura, plqmentac16n, fuerz:a y conformidad de laa 

facclone•. 

II) .-DBTERMINANTRS DB GRUPOS SOCIALES1 la estabilidad de 

organlz:aci6n de una sociedad tienda a manifestar raagoa do 

peraonalldad mla dotlnldoa y con mayor frecuencia que loa 
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de otras sociedadeo, oa decir1 cuando la orqanizac16n y 

aatabllidad da una sociedad ea mayor, la frecuencia en que 

manifiesten ciertos raagos de pet"aonalidad identificando a 

au aociedad aat"ln mayores. 

B• necaaario a importante tener en cuenta un orden 

conc6ntr1co del grupo aocial a que pertenece el individuo, 

iniciando deada el gran qrupo nacional o internacional haata 

llegar la pequefta ciudad, de eata manera podemos 

establecer laa diferencias da laa determinante• de grupoa 

aocialea. 

En las determinantes de eatas agrupaciones tieneri que ver la 

biol6gica, mls al viven en una ciudad •cerrada•, sin duda 

en mayor grado la cultura, entendiendo como cultura a la 

interacción de la gante. Eduard Spair, escribió •Toda 

conducta cultural sale de un patrón, es decir/ muchaa 

que hace un individuo, o que piensa y oiento, no pueden 

considerarse desde el punto do vista de la forma de conducta 

que le ea propia como organiamo biol6qico,sino como un modo 

generalizado de conducta que debe 1.mputarso a la sociedad 

más que al individuo" .Adetl!As de la acción patr6n la cultura 

influye a loa aiatemas de motivación individual. Tambi6n la 

cultura participa en las habilidades adquiridas, loo 

conocimientos prlcticos, las aauncionea b&sicaa, loa valorea 

y loa guatoa. Aclarando¡ s6lo eatamoa hablando de tendencias 

generales y no de hecho• individuales. 
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La cultura determina solamente lo que un individuo aprenda 

como miembro de una aocl.edad o un grupo -no tanto lo que 

aprende individuo particuhr y como miembro de una 

familia aopeclal-, indudablemente quo en una vida social 

vivida en un mundo social requiere de •atandarde., '"dentro., 

del individuo y •otandarde'" que conducen con loa individuos. 

Ea importante aclarar que eataa concepclonea a6lo aon una 

abatracci6n útil. En concreto, la personalidad individual 

nunca ea directamente afectada por al grupo cocno una 

totalJ.dad ftaica, Bino que BU peraonAlldad eat.i moldeada 

por loa Oliembroa particulares de au grupo con el que tiene 

contacto poroonal, por otro lado ninguna peraona ea siempre 

y completamente repreaentatlva de todaa las caractertaticao 

imputatlaa a su qrupo. 

IIl: .- PAPEL DI: LAS DBTKRMIIL.'UITE!it papel a.cJ.gnado por el 

grupo o la sociedad, como loe a.aiqnadoa on baso a la edad y 

oexo, o en baae a la clase o 9rupo ocupacional. Por ejemplo, 

cuando ae visita al médico en ou consultorio, uu conducta 

concuerda lo estereotipado como médico, tan 

perfectamente que aa dice a menudo err6neamenta, •en 

verdad'" •ea una peraona bie~ ajuatada'"1 para ello 111 persona 

dedicada al estudio de la ciencia debe aer diocipllnada para 

conseguir, que dotrAo de la superficie del hombre cultivado 

ae retinan patronea pertoctoa correopondlentoa a un m6dico,en 

caso contrario dlf1cilmonte aarl comprendido. 
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IV.- DETERMINMTES SITUACIONALt:S t adom6.a de lao 

determinantes anteriores loa indlvlduoa tienen 

acontecimientos, pueden ser caeualea y de requei'\a duración, 

como accidentes quo no pueden preacribir con anticipación ni 

por patronea culturales, ni por interrelaciones oociales y 

pueden ser decisivos, 

individuo, por ejamploJ 

el rumbo de. la vida de 

eatudl.ante problemas en 

vocación, va a viajar en un tren y par azar se sienta junto 

a un periodista que ea atractivo, persuasivo y defensor de 

au profeai6n1 eate hecho no cambia de manera inmediata al 

joven, pero puede desencadenar una serie de hechos que lo 

coloquen en una situación qua ea decisiva para la modelación 

de au peraoanalidad. Eatae determinantes oituacionalee 

puadon acontecer mil veces o a6lo una vez y adEtnA.a no oon 

"etandarda" para un grupo. 

En general ea aceptado que la principal fuente donde 

moldea la personalidad, ea en la constelación familiar. 

Resumiendo podemos decir que la personalidad de un individuo 

ea el producto de diapoaicionee heredadas y experiencias 

ambienta le a. Las expor iencias se dan dentro del campo de au 

ambiente fí.aico, biológico y social y oat6n modificadas por 

la cultura del grupo. Las aemejanzaa de lao prActicaa de 

vida y la herencia tenderlo a producir caractortaticaa de 

personalidad similar en diferentes individuos ya aoa en la 

misma aociedad o diferentes aociedadeo. La dietinción do la 

personalidad aar6 perfectamente conato.nte por la 
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frecuencia de fuerzas que operan en......,la frmaci6n de la 

personalidad y el firme y agudo nexo quo la une. 

DINAHICA DE LA PERSONALIDAD. 

Las contribuciones m4e eingularee de Murray a la Paicologta 

aons la representación del eafuerzo, la búsqueda del anhelo, 

el deaao y la volición "dol hombro, siendo una posición 

fundamentalmente motivacional. Este enfoque del proceso 

motivacional ea congruente con la convicci6n do Murray, 

según la cual 1au tendencia& direccionales del hombre 

encierran la clave para la comprensión de su conducta ••• "lo 

m5.a importante a doecubrlr acerca de un individuo ••. os la 

auperordenada di.reccionalidad de sus actividadeo, ya sean 

verba.lea, "llentales o f1aicao. Eate lnter~c de Hurra.y en la 

direcclonalldad, 

culdadosasiente 

ha originado ol m.is complejo y 

delineado nistecna do constructo a 

motivaclonaloa de 1a Paicoloqla contempor.inoa; su paciente y 

profunda claoificación de loa elesnentoa de la conducta 

hwnana funci.ón do determinantes motivos 

subyacentes, revela claramente au dedicación a la taxonom!a. 

Ka importante coneidorar la teoría. do la motivación de 

Hurra.y a partir del concepto de nocealdad, que donde el 

principio constituyó el centro de aua eafuorzoo on el orden 

conceptual. 

"Para Hurray la necesidad as un constructo mental que 
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repreaenta una fuerza.. • fuerza que organiza la percepc16n, 

la apercepc16n, la lntelecc16n, la conaci6n y la acc1_6n, de 

manera que la aituaci6n inaatiafactoria exiatente aoa 

modificada aeg:Cin una determinada dirección". 

La necaaidad puede aer provocada por cierto tipo de proceaoo 

internos o pueata en acci6n por eat1muloa externoa. Sea 

como aea, la neceaidad auecita una actividad del organiemo y 

la mantiene haata que la aituaci6n organLamo-ambienta 

modificada en la medida que ae reduce a eaa necesidad, 

decir, termina. en una aituaci6n que alivia, apacigua o 

aatiaface al organismo. 

Murray aoatiena que la existencia de una neceaidad eatA 

aujeta a1 

l.- Bl efecto o reaultado final de la conducta. 

2.- La pauta o modalidad particu1ar de la conducta 

implicada. 

J.- La selectividad de la atención y la respuesta a 

determinada claee de objetos eet!.tnulo. 

4.- La expresión de una emoci6n o un afecto particular. 

s.- La expreai6n de aatiafacci6n cuando un efecto particular 

ea alcanzado, o la de desagrado cuando no lo ea. 

Loa informe• aubjetivoa acerca de loa aontlmiontoe, laa 

intenciones y loa fines, proveen de un criterio adicional a 

través da la definici6n general y loa criterios aet\aladoe, 

Hurra.y llega trae el intensivo estudio de una reducida 
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cantidad de sujetos, a la elaborac16n de li•ta 

provlaional de velnto necoaidadea quo, no obatante a 

conslderac16n, revie16n y modiflcacl6n de que la lista ha 

sido objeto, conservan au alta representatividad original. 

TIPOS DE HECESIDADESt 

PRIMARIAS O VISCEROGENICAS s ligadas a loa hechos org6nicos 

caracter1aticoa, referidos a laa aathfacclonos f1aicas1 

como la necooidad de airo, agua, alimento, sexo, etc. 

SECUNDARIAS O PSICOGENICASs como son las necesidadea de 

adquiaic16n, reallzaci6n, reconoc:l.miento, dominae i6n, 

cutonom1a, etc. 

Bn aequndo t6rmlno tenemos las necesidades abiertas: 

ABIERTASs típicamente experoaadae en la conducta motriz. 

ENCUBIERTAS s pertenecen al mundo de la fantaala o de loa 

sueftoe, 6etaa aurqen de la.o eatructuraa lnternalit:adao del 

Superyó que define la conducta •correcta• o aceptable, eo 

decir¡ pueden expreaarae con libertad porque pueden 

violar lae convencionee o normae de la aocledad, operan en 

un nivel encubierto. 

Bn tercer t6rmlno se encuentran laa neceoidadea: 

FOCALBSs eat&n ••trocha.mente ligadas a llntltadaa claaea de 

objetos amblentalea. 

DIFUSAS1 ost6.n tan 9eneralhadaa qua resultan aplicables a 
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caai cualquier d.iepoaict.6n ambiental. 

Bn cuarto término eatln la• neceal.dadeei 

PROVOCATIVAS' que en qra.n madi.da eet.ln determlnadaa desde 

dentro, llegan a. eer .. eapontánement.e ciont1ticaa" como la 

reeultanta de b.lgo localiz11.do en el individuo m6.a que en el 

ambiente. 

RB.J\C'TlVAS r como resultado o rGBP\l••ta a al9G.n hecho del 

medio exterior. 

Kurray ae basa en estos conceptos para deecr lb ir la 

intci:rralaciOn entre doe o mAe sujetos en dnde un indlvidu.:> 

pueda ser ident1.U.cado como proactor (inicia la lntex-acci6n, 

plantea las pr:e91.1ntaa y en qenar~l provee del eet:tmulo al 

otro que debe renponder} y el reactor responde al oottmulo 

del proactor. 

Bn quinto término ae dintinque entre actividad de proceso, 

neceaidadea lnOdalea y neceaidadee de afecto. 

Murray ha insistido en la no C11enor importancia de la 

actividad de proceso y las necesldadeJJ modales, o la 

tendencia a ejecutar ciortoa actos por el hecho m1arao de la 

ejecución. 

Desde el nacimiento en adelante constituye la denominada 

Actividad de proceao1 ea el •puro placer de la func16n• eocno 
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un fin en •1 mlanut.. 

Laa necesidades modales implican en cambio, el hacer &lgo 

con cierto grado de excelencia o calidad, estas necesidades 

ae aatlafacen en lae expreoionea perfeccionadas como eni 

patroneo muaicale•, claridad o coherencia l6gica, manaraa 

aocialoo 9racioaaa, eficiencia ejocutlva como arte, 

elocuencia verbal, belleza f1alca y de mc:rvi.mlento. La 

mayorta de eataa necesidades e6lo pueden ser alcanz.adaa 

mediante una dlli9anto aplicaci6n y riguroaa di.oclpll.na. 

14.urray ha empleado habl.tual.monte un conjunto de conceptea 

para representar loa conflictos que implican las neceaidadoo 

.lJDportanteo1ea común qua procure eatia&r para cada mujeto la 

intensidad dol conflicto en ciertaD i.reas, por ejemplo, 

autonoall.a, eum.J.a16n, reali&aci6n o placer. 

Bl onfoquo de Hurray dal e atado moti•aclonal del indi.v i.duo y 

las fuergaa actuante• dol a.blente, menciona que eatAn entre 

tejidas de modo a.uy 1nti&rlo. 

Hurray habla de fuai6n de neceaidadea cuando el reaultado de 

varias naceal.dadea concluye en la conducta. 

La necesidad aubaldlaria ea la que opera al aervicio de 

otra, pero ••• eerviclo otor9ado a la otra neceaidad, ea con 

el fin de eati•f•cer •ata. 
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HURRAY Y SU ESTRUCTVAA O& LA PERSONALIDAD 

Loa estudio& de Murray acerca de la peraona.1.ldad, le dan una. 

impor~ancla marcada a loa aspectoo blol69icod y eat&n 

influenciados por el pal.ca.nAliais. Aunque toma. muchos 

aspectos de pa.t.coanllial.s, tAmbi6n menciona sus diferencias. 

•ffurray define la poraonaU.dad como al órgano rector del 

cuerpo. como una lnotitución que desde el nacimiento hasta 

l& muerte, se ocupa oin cesar de las operaciones f"uncionales 

transformadoras". también dice que la. personalidad ee 

concibe como la fuerza orqaniEadora e lnteqradora y sus 

funciones genera.lea son: ejercitar sus procoaou, expreaarso, 

aprender a generar y reducir las funciones reiteradamento 

por las necesldadea. elaborar proqra.maa de oecuanci.au 

daatinadaa al log:ro de eua flnea diete.nten y finalmente 

disminuir o reeolver los conflictos mediante la 

fl-tltructuraci6n de planea que en má.a alto grado permitan sin 

fricciones, el alivio de aun naceaidadeo fundamentales 

(MUR.RAY '{ JCLUCKHOHN, 195Jpag.39). 

Segan Kurray, el centro de la personalidad ae encuentra en 

el cerebro, es deeir, de acuerdo a la capacidad mental del 

individuo para, aalmllar, adapta.rae y actuar, 

proyecearl su personalidad, también coma. el proceso de au 

desarrollo, aa1 como ou hi.etoria, del mismo modo au preeente 

o el momento actual en qua 11e encuentre1 menciona que a 

peaar de lo anterior,ea dificil dar una evaluación total de 
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la peraonaUdad de un sujeto, por la cantidad tan enorme da 

variable• que intervienen. 

Hurray pone interés en la aptitud y la realiz:aci6n, menciona 

que constituye 

individuo y 

parte importante de la personalidad del 

funci6n en la medici6n entre las 

dispoaicionos para la acción y loe resultados fina.lea, hacia 

loa cuales aquellas se orientan. 

De acuerdo a Hurray, la personalidad es un fen6meno con 

cambioo continuos, ein embargo dice que hay ciertas formas 

establee o estructuras declaivaa para la comprensi6n o 

explicaci6n de la conducta y laa representa con el Yo, Ello 

y Superyó (que toata del ~aicoan.i.liels), introduciendo 

elementos dletlntoo do esto11 conceptos, propios do su 

desarrollo lntolect:ual. 

Al igual que Freud, Hurray conc.lbo al Ello como el 

dapoaltarlo de loa iAlpulsoa primitivos inaceptables., en el 

qua ea encuentra el origen do la enarq1a, la f"Uonto do todos 

loe motivos innatos, el desc.onocldo y no socializado e! 

mismo, pero soi\ala quo el Ello incluye implulsoe aceptables 

para el a! mismo y la sociedad¡ considera que el Bllo estA 

constituido por todaa laa energías, emocionales y 

necaaidadea bloJ.caa (voctores de valor) de la personalidad, 

alguna a de la• cu alee son aceptables, •• cuando oe expresan de 

modo culturalmente aprobado, roo pecto de objetos 

culturalmente aprobados en lugarea y momentos culturalmente 
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aproba.dc;ia. 

De a.cuerdo a Hurra.y el Ello no ea enteramente perveroo y 

aaocial. 

El Yo no ea O.nicamente inhibidor y perverso¡ ademAa de 

reprimir ciertos impulsos o motivos, el Yo debe disponer 

secuencias y controlar el modo de aparición de otro•. De 

acuerdo a la teorla peic:oanalltica, el Yo ae considera como 

el principal organizador o integrador de la conducta, parte 

de esta oraganizaci6n tiende a facilitar o promover la 

expreai6n de ciertos impulsos del Ello. La fuerza y la 

eficacia del Yo, c:onetituyon importante factor 

determinante de la adaptación del individuo. 

En la teorta de Hurra.y como en la do Freud, el Supery6 ae 

conRidera como una implantaci6n cultural que puede aer por 

parta de loe padrea y las figuras de autoridad a las que el 

sujeto eat& expuesto. 

Hurray sugiere que adem&e de importante fuerza de 

influencia de loa 9rupoa de aua padrea, a.al como de la.a 

figuras literarias y mitol6qicaa, la adquisición de eataa 

normaa son internalizadae actuando como generadoras de 

premio o de caatigo, aegCin la medida en que la acci6n del 

individuo las aatiafaga. 

El Ideal del Yo ao encuentra muy relacionado con el Supery6, 
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el. Ideal dol. yO canal.ate en un retrato idealizado da 111 

mismo, ea decir1 el al miamo al qua anpira o al conjunto de 

Ambiciones peraonalee por las que al individuo se esfuori.a. 

Aunque el Ideal del yo puede eatar divorciado del Supery6. 

La repreeentaci6n del esfueri.o, la búaquoda, el anhelo, el 

deseo y la volición del hombre, ha conotltuI.do la m"s 

singular de las contribucionea de Kurro.y a la teoria 

psicoanalI.tica, en la que su poal.ci6n es fundainentalinente 

motivacional , en la cual las tendencia• direccionaleo del 

hombre encierran la clave de la conducta. 

En el deaarrollo normal, la relacl6n entre el Ello y ol Yo y 

el Supery6 cambia, ea decir¡ ai el Bllo una ve& fue el 

aol>Eirano, el Supery6 y el 1'o lleqan a dosempei\ar loa roles 

dom..inantea, en el mAe .. tiafactorio de loe casos, un Superyó 

benigno y un To fuerte o inqenioeo se cOC'llblnlln para p&rmitlr 

la e.Kpraal.6n adecuada de loa J.mpu:leoa del Ello, en 

circunatanciaa cultural.mente aceptables. 

En revisioneo mis actuales de la toorI.a de Kurray (1959), 

mencionan laa forma.a mAa poaltivao de la personalidad. 

Existen procesos formativoa y constructivos quo resultan no 

a6lo 6tilao para la auporvlvencia o defensores do la 

anal.edad, aino que contienen enerq1ae, fines y loqroo 

propioa. Una persona necesita aar creadora e imaginativa, 

ordenar y construir el quiere permanecer sana 
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palcol6gicamente. La 1.mac¡inaci6n creadora puedo convertlrae 

en el rao90 caracter1atico da la peraonalidad. Empero ea la 

qua tiene menos oportunldadea para exproearee. 

b).-FREUD. 

ASOCIACION LIBRE 

Ea al método que estriba en expresar sin diacrimlnaci6n, 

todos loa pensamientos que vienen a la mente, ya sea por un 

elemento dado, (palabra, número, imlgen de un aun.o o 

repreeentaci6n do cualquiera} o en forma eepontAnea. 

Asociación, palabra tomada del asociacionismo para designar 

toda llc¡az6n entra doa o mle elementos palqulcos, cuya serle 

constituye una cadena asociativa. 

Empleando el método de la Asociación Libre como lo hizo 

Freud, dejando al individuo o al paciente que hable todo lo 

que ee le ocurra sin que sea for:i:oeo un discurso 16gico, 

organizado y significativo, en caso de agot6rsale el flujo 

verbal, se estimula con proguntao, nin embargo no debe aer 

influido por el psicoanalista, como tampoco interrumpido 

cuando habla, ademls es importante reducir la influencia del 

medio ambiente. 
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En la• obaervacionea de Freud cuando al paciente 

encontraba en eatas condl.cionoa, hablaba por lo general de 

recuerdos de oua prLmerao experiencias infantiles. Eetoo 

recuerdoa le permitieron a Freud, profundl.zar la 

comprenai6n real de la formación de la estructura de la 

pereonalldad y deoarrollo, reconstruir el pasado 

mediante la verbalización. 

Lo mla original do Freud con relaci6n a las indLuclp11.nadas 

di.vaqacionea verbales de eue pacientes, fue captar que en 

aue expreelonee oe asociaban de alqun modo significativo y 

dinlml.co con las precodentoa¡ de manera quo exi.ate una 

contl.nua cadena de aooclaclonos desde el principio hasta el 

final, es decir, doade su infancia hasta su edad adulta. 

Al hablar del an6.11sia de loo auftos no se referia Freud a un 

CD6todo diferente al de A.ooclaci6n Libre, el.no a la 

i.netrucc16n dada al paciente para que dijera cuanto acuda a 

su mente. Loo paclantoa recordaban espontinoamente aun 

auat\oa y suministraban aeociaclonoa libros al respecto. 

Preud advirtió qua eeoa suenos y laa aaociacines 1ibreo que 

provocaban, conetitutan fuentoe do lnformaci6n eepeci.alrnente 

ricae acerca do la din&mica de la peroonalidad humana. 

Formulando ou teoria en la que loe ouftoe oon una expreei6n 

de lae operaciones y loa contenidos mis primitivos de la 

mente humana, denominados proceeoo prl.mitivoa a loo que dan 

origen a loe euei\oo. Por medio da las aoociacionea librea de 

eue pacientes on torno de eua eueftoe, Freud 109r6 L.nternaroe 
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en . las regionaa m.la inaecea.lbea de la mente humana y 

deacubrir l& matrls originarla de la personali.dad. 

L& premi.aa fundamental del pslcoa.nA.lieis, según Freud os la 

dlferencl4.ci6n de lo psiquico en conociente e inconsciente. 

Ser c:onucienta ea, en primer lugar un té.rmLno puramente 

deacrlptivo que se basa en la percepción m5.e inmediata y 

segura. As! puad, el concépto dEl lo inconsciente tiene como 

punto de partida la teoria de h. repreeión. Lo reprimido 

tiene para noaotroe el prototipo de J..o inconaciente. 

Por otro lado la conaciencJ.a eo un eatado eminentemente 

tranaltc>rlo. Un& repreeentac16n conaclonte en un momento dado 

no lo ea ya en el inmediatamente ulterior, aunque puede 

vol.ver a serlo bajo condiciones fAcUmento dadas. Podemos 

considerarlo que era latente, es decirJ que en cualquier 

momento podt.a ser consciente. 

Freud considera doa tipos de inconsciente; 

a).- El inconaeiente latente capaz de eer consciente y 

b). - El inconsciente reprimido incapaz de ser coneciente. 

Las .repreaentacionae verbales juegan un papel muy 

importante, mediante éllaa quedan convertidos loa prceuoa 

mentales. internos en percepclonea. Be como al se hubiera de 

demostrar el principio de que todo conocimiento procede de 

la percepción externa. Dada una carga del pensamiento, son 

realll>Etnte percibidos los panaamientoa -como deede fuera- y 
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tenidos ae1 por verdaderos. 

Lo anterior est6. estrechamente ligado con la estructura de 

la personalidad. Esta personalidad ae encuentra ligada por 

tres sistemas que aons el Ello, Yo y Superyó, aún cuando 

cada uno de ellos poeoe, dentro de la personalidad total, 

funciones, propiedades, principios operantoe, dlnamiemos y 

mecanismos propioo; su interacción eo tal que reeultar1a 

caal 1.mpoeiblo deeentraa...r aua efectoo y medir 

perspectivas y contrlbuclonea a la conducta. 

Hablaremos prill'lero del Ello, porque eo el siatema originario 

de la peraonalidad1 es la matriz a partir de la cual se 

derivan el Yo y Superyó, el Ello as ol conjunto de loo 

factores poico16gicoo heredados, presentes al nacer, 

incluyendo los instintos; ea el reservarlo de la energta 

pB1CJ"liCa y provBe la fuerza para la actividad de los otros 

dos oistemas. sus objetivoo son reducir el dolor y obtener 

ol placer. El Bllo dirige dos procoaoe: la accl6n refleja y 

el proceso primarios Las reacciones reflejas son congénitas 

y automAticaa, como el estornudo, el parpadeo, etc., por lo 

común reduce la tenoi6n de J.nmediato. 

El proceso primario implica una reacción peicol6gica algo 

mi• complicada, ya que procura la deacarqa de la tensión 

mediante la formación de una imagen del objeto capaz de 

eliminarla, naturlrnente el proceeo primario no posee de por 

el la capacidad de reducir toneionee1 porque la persona 
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hambrienta no puede comer aue imagenea mentalea de alimento. 

Bn conaacuencia ae deaarrolla un nuevo procaao peicol6gico, 

el aecundario y la estructura de sequndo aietema de la 

personalidad, el Yo comienza a tomar forma, 

Bl Yo existe en virtud de que lao noceaidadea del organismo 

requieren apropiadas relaciones con el mundo objetivo de la 

realidad. La diferencia fundamental antre al' Ello y al Yo, 

reside en que el pr imoro sólo conoce la realidad mental 

aubjetiva, en tanto que al Yo diacierne entre lae cosas que 

existen en la monte y laa que existen en el mundo exterior. 

Para Freud el Yo obodeco al principio de la realidad y opera 

por medio del proceao secundarlo. La finalidad del prlncipi.o 

de realidad consiste en il'llpedir la descarga do tensión, 

hasta el descubrimiento del objeto adecuado para la 

aatisfacci6n de la necesidad. También el Yo oe conaidera 

como el ejecutivo do la personalidad, porque orienta loa 

caminos para la acción, selecciona las caracterloticao del 

ambiente a las que ha de responder y decir qu4 instintos y 

c6mo aerin eatiafechos. Bl Yo ha de procurar la lntegraci6n 

de las demandas frecuentemente conflictivas del Ello, el 

superyó y el mundo exterior, tarea nada f6cil para el Yo. 

También al Yo ae le considera como el orqanizador dol Ello. 

Su papel principal consisto en medir entre los 

requerimientos instintivos del or911.niamo y las condiciones 

del ambiente que lo rodea, auo objetivos fina.lea oon la 

conaorvaci6n de la vida del individuo y la preservación de 
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la reprodueei6n da la e•pecie. 

El superyó representante interno de loa valorea 

tradicionales y lae norma.a aocialas, doaarrolla en 

respuesta a loa premios y castigos impueetoo por loa padree. 

Laa princi.palea funciones del Superyó son: a.-inhibir loa 

!Jnpulaos del Ello, especialmente loe de naturaleza sexual o 

ac¡resiva, son loa que en inayor inedida condona la eocied11.d1 

b.-perauadir al Yo para que sustituya 

realistas por objetivos moralistas y 

objetivos 

buscar la 

perfección. El superyó oo ai.mUar al Ello por su carActer 

irracional. y oemojante al Yo por intentar controlar loe 

inotintoa. 

Podemoe reeuml.r concibiendo al Bllo 

biol6gico de la personalidad, el Yo 

el componente 

el componente 

pelcol6qico y el Superyó como el componente social. 

De acuerdo con la doctrina de la consovac16n do la energta, 

según la cual Aata puedo tranoformar su estado pero 

ning6n caoo desaparecer del sistema cósmico total, la 

energta pa1quica puede convertiree floiol6qica y 

viceversa; el punto de contacto o enlace entre la energ1a 

del cuerpo y la de la peroonalidad eatA conetitulda. por el 

Ello y sus inat in too, El instinto ea definido como la 

repreoentaci6n pnicol6gica congénita de una fuente de 

exitac16n aom&tica interna. Deseo es el nombre que recibe la 

representación paicol6gica y a la exitaci6n corporal da la 
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cual proviene, ha e ido denORtlnada necesidad. A los inetlntoe 

ae lee considera como loe factores propuleoreo de la 

personalidad, porque ademA.o de 1.mpulear la conducta, 

determi.nan la dirección que ésta ha de tomar. 

De acuerdo con Freud el .. instinto es una medida del trabajo 

exigido a la psique". Tomados en conjunto los inetl.ntoo 

constituyen la ouma total de la energta poi.qui.ca de que la 

personalidad diepono. El Ello constituye el reservarlo de 

esta energta y al mismo tiempo el asiento de loo instintos. 

El instinto cuenta con cuatro rasgos caracterloti.coeJ 

fuente, que es la necooidnd o condición corpral; 

finalidad es, la eliminaci6n de la ex.itaci6n corporalJ 

objeto, comprende toda la actividad desarrollada entre la 

aparición del deseo y satisfacción, no es sólo a la 

condición particular capaz: de satisfacer la neceeic:iad sino 

también a la conducta por medio de la C\l&l el individuo 

obtiene dicha cosa o condición; y un lmpetu, que la 

fuente del instinto determinado por la intensidad de la 

necesidad. 

La breve mención anterior respecto a la teoria freudiana, ha 

sido la base para la prueba "GRADOS FRASES INCOMPLETAS", con 

el fin de efectuar una evaluación de la personalidad de loa 

individuos que ser6n reclutados en el Ambl.to laboral. 

La prueba evaluara. cuatro principales 6.reaa de la 
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personalidad como aoni 

1.- La responsabilidad del individuo hacia la empresa. 

2.- Relaciones interporeonalee dentro del Amblto laboral. 

J.- Motivaciones del sujeto hacia el trabaje. 

4.- Concepto de si mismo, ante su circulo social y laboral. 

Dentro de eetae cuatro 6.reas evalúan diecisiete 

actitudes. LA reepueata para al eujeto ea con .. libertad" 

pues la frase es abierta, semejante a lo mencionado en la 

"ASOCIACION LIBRE"'. Otros puntos que nos interesan eon la 

estructura de la personalidad, sus caracteriaticas y loe 

inet!.ntoo. Boto es la base de nueotro eatudio para la 

elaboración del MANUAL para la "NORMALIZACION" de la 

califir.aci6n de la PRUEBA GRADOS FRASES INCOMPLETAS. 
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2 • 2 CONSIDERACIONES TECNICAS DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION 

EN OENERJ\L. 

a)• - CONP'IABILlDAD DE LOS INSTRUMENTOS. 

CONFIABILIDAD 

Para hablar de confiabilidad eo importante ubl.carnoe on el 

contexto en el que oe va a emplear. 

Utili.zaremoe la confiabilidad para conocer la coneiotencia 

de laa pruebas ps1.col6gicae. Iniciaremos definiendo lo que 

prueba1 "prueba es un procedimiento eistemA.tico para 

medir una muestra de conducta" (BROWN, 1960), 

Un instrumento de medici6n (teet o prueba) debe contener dos 

caracter1st1.cao psra que oe considere un buen instrumento, 

estas caracter1sticae eon1 Confiabilidad y Validoz. 

La confiabilidad eo la coneiotencia con la que la prueba 

mide lo que debe medir, o eea1 una prueba eo confiable el 

sus medidao son coneistentes, y validez es la exactitud con 

la que la prueba mide lo que tiene que medir, es decir, 

prueba es v6lida hasta donde mida una conatrucc16n dada y 

otras variables extraftas. 

Al estudiar la confiabilidad ea importante enfati~ar dos 

grupos de problemas 1 
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a). - El primero hace referencia al grado de consistencia de 

las cali.ficaclones de las pruebao. 

a.1) .- Qué relación hay entre las califlcaclones 

obtenidas en dlforenteo condlcLones de medLcL6n? 

a.2) .- cuAntoo punteo deberla cambiar la calificación 

obtenida por una persona al volver a presentar la 

prueba?. 

a.3) .. - Haota qu6 punto se acercan las callficacloneo 

obtenidas por un individuo a eu "calificación 

verdadera?. 

a. 4) .- Ee suficientemente consistente la medición hecha 

por la prueba para que ee pueda aplicar en una 

situación práctLca?. 

b) .. - El segundo grupo de problemas se refiere a las 

diecrepanciae entre lao c:alificaciones de las pruebas: 

b.1) .- QUé factores producen calificaciones poco 

consietentoe?. 

b.2) .- CUAl es la magnitud relativa do sus efectoe?. 

b.3) .- Cómo funcionan?. 

De manera tradicional la confiabilidad ha hecho referencia 

con mayor énfasis en el primer grupo de preguntas, 

concentrA.ndose on el desarrollo de mátodos para hacer mA.e 

precisas las estimaciones referentes al grado do 

consistencia de lao mediciones. 
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TIPOS DE CONFIABILIDAD 

Dependiendo de las fuentes de que nos sean 

importantes, tenemos la opción de calcular varios tipos de 

estimaciones de confiabilidad. Por ejm., oi queremos conocer 

la estabilidad de la ejecución a travós del tiempo, 

decir¡ la consistencia entre las calificaciones obtenidas 

una prueba y una reaplicaci6n en una fecha posterior, 

este caso calculamos un coeficiente de estabilidad. De otra 

manera queremos conocer la correepond1;1ncia entre loe 

resultados obtenidos dos formas supuestamente 

equivalentes de una prueba, para estos caeos la estimación 

serA un coeficiente de equivalencia, y si cambiamos loe dos 

procedimientos, el coeficiente que obtendriamoo serta de 

equivalencia y estabilidad. 

Hay otros grupos de estimaciones de confiabilidad que 

enfocan la consistencia de la ejecución a travAs de los 

reactivos que constituyen la prueba, o sea la conoiotencin 

interna de la misma, para este caso determinaremos si todos 

los reactivos de ésta miden por igual el rasgo o ln 

caracteristica. 

La conf iabidad ee ocupa de la preguntai hasta quA punto 

eer.l consistente la ejecución de una persona, oi toma. otra 

forma de la prueba pelcol6gica (equivalencia} o si toma la 

mioma forma en un momento diferente (estabilidad)?. 
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TIPOS DE ESTIMACIONES DE CONFIABILIDAD 

Se sabe que muchas caracterteticas psicol69icas 

relativamente estables en ol tiempo, loB resultados de 

mediciones no tienen una vari.aci6n eignificatlva a través 

de éste Por tal motivo, una medida posible de 

confiabilidad es la correlación entre medidas repetidae, o 

sea entre una prueba y una reaplicaci6n, a esta eetimaci6n 

se le denomina coeficiente do confiabilidad, 

Otro tlpo de estimación de confiabilidad· es la consistencia 

de la prueba, es decir; cuando se espera que las 

calificaciones de una muestra de reactivos sean consistentes 

a otra, a esta medida so le denomina coeficiente de 

equivalencia. 

Se podriAn combinar eoae doe forma.o equivalentes de un 

intervalo en el tiempo, a esta estimación de confiabilidad 

obtenida 

estabilidad. 

lo llama coeficiente do equivalencia y 

El paradigma para el coeficiente do estabilidad ea eencillo, 

pues ee aplica la prueba, transcurre cierto periodo do 

tiempo y se aplica nuevamente, sacando una correlación entra 

las dos aplicaciones PRUEBA TIEMPO REAPLICACION, a este 

procedimiento de roaplicaci6n so le denomina (coeficiente de 
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prueba-reaplicaci6n) estabilidad. 

Equivalencia. 

Cuando una prueba a6lo tiene una muestra de todos loa 

reactivos poeiblee, podemos construir varias formae 

paralelas de la prueba, tratando de que cubran el mismo 

contenido¡ para esto loa reactivos deben aer del mismo tipo 

y grado de dificultad. Laa Lorma.a paralolaa ae aplican 

cuando no ea factible una segunda aplicación de la. misma 

prueba, ejemplo1 cuando un sujeto deaarrolla problema.e 

lógicos loe que para solución emplea el proceso 

deductivo. En este tipo de problemas una vez que ee 

encuentra la eoluei6n como el método utilizado para 

obtenerla, ei se preeenta nueva.manta la misma prueba ee 

conocerl de inmediato el resultado, sin necesidad de repetir 

las etapas deductiva.e; por eso aplicar mAe de una vez, 

reeultaria, porque deapuée de la segunda aplicación el 

resultado seria la memoria y no las capacidades de 

resolución de problemao. En la equivalencia, el problema de 

la confiabilidad estarla en conocer la consistencia de la.a 

calificaciones en la.e dos formas de la prueba. La podemos 

determinarr a).- dividiendo la prueba en la forma A y B¡ 

b) .-Aplicamos la forma '"A" y despuéo de un breve tiempo, la 

forma "B" o viceversa .. 

La. correlación de loa reaultados obtenidos on lao doa fcrmae 

nos dar6n a conocer la consistencia de la prueba, cuando la 

consistencia es baja en este método pueda atribuirse al 
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muestreo de reactivos, o sea a laa formas de las pruebas, 

aunque puede afectar la apl icaci6n de 6otaa en la 

fluctuación a corto par;o por el estado de 6nimo del sujeto, 

por eota rar;6n no ee obtiene una medida pura de 

equivalencia, pero la principal fuente de variancia ea entre 

loe reactivos de las dos formas de la prueba. 

CONFIABILIDAD POR MITADES. 

Es la división de la prueba en doo mitades equivalentes, se 

necesitan dos ¡>Artes o mitades independientes, esta división 

se puede hacer do la siguiente manera: una parte pueden ser 

loa reactivo a nonea y la otra loa parea. 

Bl problema que presenta esta oatimaci6n do confiabilidad,ee 

qua sólo se basa en la mitad de loa reactivos de la prueba 

original y la confiabilidad ea dependiente de la longitud de 

la misma, la confiabilidad estimada es a partir de la 

correlación entro loe reactivos impares y loo paros; 

siendo m.ia baja que la que se espera de una prueba de 

longitud original. Eata correlación se puede obtener con la 

fórmula de spearman -Brown ( rxx • 2 rhh la 

ostJ.maci6n. 
--1-+rh~ K 

Hay di.forentoa factores que influyen en loa coeficientea de 

confiabilidad como eon1 

Bl Rango do Calificacionea que se ven afectadas por ol rango 

de distribución de laa miemaa, o aea cuando la variabilidad 

diaminuye, el coeficiente de corrolaci6n disminuye y cuando 
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la variabUidad aumenta el coeficiente se lncrett1enta. 

La longitud de la prueba puede ser t•vorable al incremento 

de l.a ml.amat porque aumenta a un ranqo m.Se amplio al los 

reACtivos eon igualea de confiables a loa ya exietentee. Al 

incluir un 9ran ntlmero de reactivos, puede presentar 

decremento en la confiabilidad, esto no quiere decir que 

automlticamente ee eleve por al incremento de reactivoa, 

aunque ae puede dar el caso en una prueba no confiable, el 

influt.r positivamente en au confiabilidad con la longitud. 

Dificultad de la prueb1u 

La prueba debe estar equilibrada en relación al grado de 

ditlcultad de sue reactivoa1 si eon muy fAcilea o muy 

dlttcilea, orlqinar.l que el rango de ca.U.ticacloneo soa muy 

estrecho y .reduzca la confiabilidad. Kato noa indt.ca que ea 

conveniente quo el nivel de dificultad de la prueba 

distribuya lo mi.e ampliatnente poslblo laa calificaelonea. SL 

la. prueba ea muy dificil provocar& qua los sujetos contesten 

al azar y ea to or l9inarA baja conf labilidad y deacont lanza 

hact.a la prueba. 

Velocidad: 

Be el cuarto factor que pueda influir en la confiabilldad, 

cuando el factor máa importante en la ejecución de la. prueba 

eo la velocidad, no ae toma en cuenta la confiabilidad por 

mitadea y también cuando la velocidad eo 

laa callficaelonea de una prueba. 
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Roaumiendo, a6lo de manera hipotétlca podemos hablar de la 

conflabilidad de una Prueba Paicol6gica, porque el 

coeficiente de conflabi.lidad ea eepeclfi.co de la muestra que 

estA siendo probada, de la aituaci.6n de prueba y del método 

utili:tado para el cAlculo dol coeficiente de confi.abi.lidad. 

VALI:DBZ 

David Magnuason ( 1969), define la validez de un instrumento 

(prueba o test) como la exactitud con que pueden hacerse 

UM)di.daa aignificativaa y adecuadao con él, en el sentido que 

midan realmente loa raeqoa que se pretendan lbedir. 

Nosotros entendemoa por vali.dez, la exactitud con la que la 

prueba rolde lo que pretende medir, en ~trae palabras; la 

prueba cuenta con validez cuAndo cnide una conetrucci6n dada 

y no otra variable extral\a. 

Bl uso de comG.n de las Pruebas Pelcol6gicaa ea el de 

predecir conductas futuras, como las pruebas de aptitudes 

escolares, son utilizadas para predecir el éxito académico 

en las escuelas profesionaleo y las unlvereidadee, aet como 

las pruebas de aptitudes para predecir el deaempei\o en el 

trabajo, del mi.amo tn0do la funcion de las Pruebas 

Pai.col6gicaa, ea auxiliar en la predicción de la ejecución 
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de un individuo en alguna situación cualitativamente 

diferente. 

A la -ejecución que se predice ae denomina criterio¡ de ah! 

la designación de la validez relacionada con el criterio. 

Esa predicción puede modificar dr4eticamente la vida de una 

persona, da lugar a que la comprensión del proceso de 

validez relacionada con el criterio sea esencial para el ueo 

de la prueba. 

Para que la prueba ee pueda utilizar como parte de un 

proceso de selección, preciso demoetrar eu validez 

relacionada con el criterio. 

Si la prueba predice al criterio, eeta validez: relacionada 

con el criterio ea denomina en ocasiones validez predictiva, 

ileta a su vez implica reunir datos emptricoe sobre la 

relación entre las calificaciones de la prueba y la medida 

de criterio1 debido a eeto es también denominada por alquns 

autores como validez emplrica.. 

Validez Concurrente.- Es distinta a la validez predictiva, 

puesto que implica una sustitución de la prueba por el 

criterio, en lugar de la predicción de un criterio a partir 

de la prueba rriema, es a partir de un criterio y no de una 

prueba. 

En el concepto de validez relacionada con el criterio va 
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!mplicita la idea, de que laa Pruebas Paicol6gicaa se 

utilizan como parto de un proceao de toma de decioionea. La 

medida apropiada de la validez relacionada con el criterio 

de una Prueba Psicol6qica, es la contribución al incremento 

de la precisión en la toma de decisiones. 

Hay tres funcionas principales que deben cumplir lao medidas 

paicol69icao: 

1) .- Eatablccer una relación funcional con la variable 

especifica. 

2) .- Representar un universo eopecificado do contenido, 

3).- La medición do loo raogos Psicolóqicoo, cuenta 

tres tipoo do validoz qt;.O corresponden a estos 

prop6ei toa • 

a) .-Validez predictiva, 

b) .-Validez de contenido. 

e) .-Validez de conetrucci6n. 

Bjemploo de medidao concebidas para alcanzar estos 

prop6eitoai test para oeleccionar cstudiantee 

univeraitarios,otro para medir la capacidad ortoqrAfica en X 

grado y uno m.!ís para medir la ansiedad. 

Validez Predictivas de acuerdo al ejemplo de un test 

utilizado para seleccionar a loo estudiantes que ingresan a 

una universidad, es Gtil sólo si estimula realmente el 

rendimiento exitoso en la institución; el criterio seria el 

promedio de las calificaciones obtenidas durante cuatro af'ios 
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de estudios universitarios. Una vez obtenido el criterio, la 

validez de una función de predicción oe determina en forma 

directa y con mucha facilidad. Sólo se correlacionan loe 

puntajee del test predictivo, loe puntajee de la 

variable de criterio. La magnitud do la validez· eatA 

función del tamaño de la correlación. 

El término '"predicción" se empleará en sentido general (Y 

antigramatical) para referirse a relaciones funcionales 

entre un instrumento y euconos ocurridos antes, durante y 

después de la aplicación del instrumento. 

Ee fAcil hablar de correlacionar un test predictivo con su 

criterio, pero obtener un buen criterio puede ser mAs 

dif 1.cil que o!:>tener un test predictivo. En muchos caeos no 

se dispone de algún criterio, o con el que se cuenta tiene 

varios defectos. 

VALIDEZ DE CONTENIDO 

Consiste en determinar lo adecuado del rnueetreo de reactivos 

del univereo de reactivos potenciales, la validez de 

contenido ea una •medida• da lo adecuado del muestreo. 

El punto clave en la validez del contenido ea en el 

muestreo del mismo. la variable de interés en eote 

la de loe conocimientoo de loe estudiantes (do X cureo) del 

dominio de la materia, la prueba sl.rve como mueatra o 
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marcado en materiales importantes y lo apropiado del formato 

do loa reactivos para el contenido. Los jueces que 

clasifican la validez del contenido de una prueba podrAn 

anali.zar éste, reactivo por reactivo, comparando la 

categorización de cada uno de ellos con la del constructor 

de la prueba y haciendo categorías sobre la escala de 

claai.fi.caci6n final, ademlia de normalizar el lenguaje 

descriptivo, lae clasificaciones podrían analizar 

eetadisticAJl\ente, por ejemplo1 calcular indice de 

conformidad entre las clasificaciones de dos revisores 

independientes. 

Eepeci.ficidad de la Validez de Contenido: el cnetructor de 

una prueba tendr6. éxito en eue motas, oi define claramente 

el uni.verso de cntenido y hace una eelecci6n de reactivos 

representativos. 

VALIDEZ DE CONSTRUCCION 

La validez de conetrucci6n ee importante1 siempre que ae 

deeemper\a una Prueba Peicol6gica para medir algún atributo o 

alguna cualidad (conetrucci6n), que ee suponga posean las 

personas. Esta validez responde a interrogantes como, qué 

construcción peicol6gica mide la prueba? y hasta qué punto 

mide bien la prueba paicol6c;,rica esa conetrucci6n? 

Frecuentemente Paicolog1a no puedo definir 

operacionalmente la conetrucci6n. Con esto queromoo decir 
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que al definir una construcción puede incluir enunciados 

que, aún cuando eatlt.n anclados dat.oa 

oboervables,contienen elementOQ qua van mAe allA. de las 

conductas obeorvabloo. Por esta razón la validez de 

construcción se cvalG.a mediante la acumulación de evidencia 

y no puede haber algO.n indice cuantitativo G.nico de la 

validez de la conatrucci6n. Para decir la validez de 

conotrucci6n de una prueba peicol6gica, necesario 

examinar todao sus evidencias que le rodean comos tipo de 

reactl.vo que incluyen la establ.lidad de las cal.ificaciones 

en diferentes condiciones, la homogeneidad de la prueba 

psl.colóqica, su corrolaci6n con variables de otras pruebas, 

loa e!octoe do la manipulación experimental de la ejecución 

en la prueba y otros da.too que iluminen el eignifl.cado de 

las calificaciones. 

La lógica de la validez de la conatruccci6n, al igual que 

sus métodos, en muchos aspectos son en esencia semejantes a 

loe del método cientifico. Se p..'rte de una teorta que 

considera una conatrucc16n que ea supono mide la prueba 

peico16qLca en cueetión. 

Con base a aeta teor1.a se pueden hacer ciertas prodLccioneo 

sobre las relaciones entre las variables. Después 

comprueban ceas predicciones empíricamente. Loe resutadoe de 

la verificación emptrica, ratifican o rectifican la 

teorta. Las predicciones contl.nuaa, las pruebas empi.rlcae y 

la revisión de la teoría alrven para definir con mayor 
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preciai6n la conatrucción. 

otra forma de proceso de la val1.daciónt la conatrucc:i6n 

involucra una roiniteorI.a acerca de unza prueba peicol69ica y 

consta de 3 etapa a z 

a) Con base a la teorI.a soetenidA respecto a la prueba 

paJ.cológica, el inveetigador deduce cL.artae hlp6toe1.n eobre 

la conducta eeperada de las pereonas que obtienen dlferent.an 

calitJ.cacionea en álla, loa reoultadoe confirman o n6 ea.'.ls 

hip6teaia. 

b) Con baoe a loa datos acumulados, toma la decisión 

relativa a al la teor!a explica adeeuadamonte loe datan, 

caao contrario ee tiene que revir.ar la teor.ta y repetir el 

proceso ha.eta 109rar una explicación m.ia adecuada, Aunque eo 

dif.teil que un conjunto da datos proporcione una explica.cl.6n 

completa y ain ambiguedadea, por esta rax6n el pr:oceso es de 

reformación y ref ina.rnientoe continuos. 

e) H6todoo para recopilar la información con ob,eto de 

obtener 111 validez de conotru.cción. En la validez do 

conatrucci6n se valida .eim.ultáneatnent& la con•trucci.6n 

la teorl.fl en que ae basa, por asta rai:6n cualquier evi.dencia 

que afecte a la teorta de la conatruccl6n sed. importante 

(Campboll aoatlene que la.a tGOrlaa psicolóqicao no h11n 

avanzado todavia m&a alll de la etapa de poatulaci6n de 

dimensiones y conetruccionea irnportantee. Para todos loo 

fines prlctlcos, la va.lidet de conatrucci6n se re.floro a 
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la validaci6n de conetruccionee, puesto que no hay 

teoría.u bion eepecitieadas al rededor de 

conetruccicnet1). 

eetaa 

La valide% de conatrucci6n puede analizarse mediante 

d.i:vereaa tiéenicae, las podemos agrupar en cinco categor.tau: 

Mátodoa intrapruebae 

Hátodos do inter6o 

Estudios relacionados eon loo critorloa 

Manipu1acioneo experlmentalee y 

Retudi.os do capacidad de goneraliz.acl.6n. 
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III H E T O D O L O G I A • 

a}.-_ PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El motivo da aeta investigación fue analizar lae reepueetae 

de las personas examinadas, con el fin da crear una forma un 

tanto mAe objetiva de la calificación. 

b} .- DESCRIPCION DE LA MUESTRA. 

se aplic6 la Prueba de Fraseo Incompletae de Grado e, durante 

loe eeis primoree meses del a1'o preeupueetal, ya que en este 

tiempo asisto un mayor número de candidatos a presentar 

examen po.ra loe diferentes puestos, en el Departamento de 

Reclutamiento y Selecci6n de Personal de la s.H,y C.P. 

La edad do los candidatos osci16 entro los 17 y 45 anos. 

(ver cuadro l}. 
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CUADRO 

VARIABLES EDAD 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

17 17 1,8 
18 72 7.6 
19 74 1.a 
20 104 11.0 
21 90 9,5 
22 95 10.0 
23 100 10.6 
24 76 a.o 
25 79 a.4 
26 43 4,5 
27 43 4.5 
2a 32 3,4 
29 21 2.2 
JO 2a 3.0 
31 14 1.5 
32 a o.a 
33 11 1.2 
34 1 0.1 
35 a o.a 
36 a o.a 
31 2 0.2 
38 2 0.2 
39 0.3 
40 0.3 
41 0.1 
42 0.2 
43 o o.o 
44 l 0.1 
45 0.2 

TOTAL 946 100.0 

HEDII\ . 2J.5 
DESVIACION BSTANDAR • 4. 6 
H:INIHO • 17.0 
MAXIHO • 45.0 
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El tipo da muestreo fue no probabilletico, ya que Be 

consideraron a todoo loo sujetos que solicitaron BU ingreso 

a la Institución, o sea qua podemos considerar que la 

muestra eo cualitatlva. 

El tipo de estudio fue una inveotigaci6n de campo 

(investigación de campo, es aquella que se va a realizar en 

el ambiente natural, en donde ocurre la conducta o conductas 

a estudiar). Ea dificil un control da todas lae variables. 

De loe 946 candidatos que pasaron al proceso de seleci6n, 533 

fueron de sexo masculino y 413 de sexo femenino. (ver cuadro 

2) 

CUADRO 2 

VARIABLE SEXO 

SEXO FRECUENCIA PRCEN'1'AJE 

MASCULIN01 533 56.J 

FEMENINO: 
413 43.7 

TOTAL• 946 100.0 
HODAi 1.0 

Otra de las var iablee que se tom6 en cuenta fue el eetado 

civil obeervAndoee el m!.e alto porcentaje en loe solteros. 

77.88 ' • (ver cuadro 3) 
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VAltIABLE; ESTADO CIVIL 

ESTADO Cl.VIL 

SOLTEROS 

CASADOS 

VIUDOS 

DIVORCIADOS 

UNION LIBRE 

TOTAL 

MODA 1.0 

CUMlRO 

FRECUENCIA 

736 

192 

8 

946 

PORCENTAJE 

_77. B 

-20.3-

0.2 

º~ª 
o.e 

100.0 

El grado de escola.t"ldad fluctu6 entre secundarla y 

licenciatura terminada, observ6ndose un solo candidato con 

estudios do posgrado, siendo la primera considerada como 

requieito indispensable para podar aplicar dicho 

instrumento. (ver cuadro 4) 
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CUADRO 

VARIABLES ESCOLARIDAD 

ESCOLARIDAD 

SECUNDARIA TERMINADA 113 

CARR:eRA COMERCIAL INCOMPLETA 38 

CARRERA COMERCIAL COMPLETA 133 

PREPARATORIA O EQUIVALENTE 

INCOMPLETA 

PREPARATORIA O EQUIVALENTE 

COMPLETA 

LICENCIATURA INCOMPLETA 

TITULADOS 

MAESTRii\ 

TOTAL1 

MODA 1.00. 

161 

214 

246 

40 

946 

4.2 

100.0 

Cabo mencionar que el mayor porcentaje recay6 en candidatos 

con nivel de licenciatura incompleta. (22.6\). 

Lae evaluacioneo oo llevaron a cabo en dos g~upoe de los 

cualeo sont 

1) .- GRUPO ADMINISTRATIVO 2).- GRUPO PSICOMETRICO. 

Esta divioi6n se hace únicamente con fineo administrativos 

propios de esta Institución. (ver cuadro 5) 
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CUADRO 

VARIABLE GRUPO DE PERTENENCIA 

GRUPO l ADMINISTRATIVO 

GRUPO 2 PSICOHETRICO 

TOTALESt 946 100.0 

Loe grupos presentan las siguientes caracteristicaa: Grupo 

l, en éste ee presentan candidatos para realizar laboree 

adminlet:.rativae, como loe siguientes puestos: 

Hecan6gra.fa.s. 

Secretarias y 

Auxiliares Administrati.vos. 

(ver cuadro 6) 

CUADRO 6 

VARIABLE: PUESTOS 

PUESTO 

SECRETARIA Y KECANOGRAFA 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

P'RECUBNCIA 

156 

262 

418 

149 

PORCENTAJE 

16.5 

27. 7 

44.2 



GRUPO 2.- Bn d:at:e existe una,9ra~_:var'iedad de puestoa, que 

van desd& un auxiliar de lntend&ncia, ha.ata, candidatos que 

han obtenido un nivel de eacola.l:-idad de -Heenc::i.atura. (ver 

cuadro 7J 

CUADRO 7 

VARIABLE PUESTO 

PUESTO FRECUENCIA - PORCENTAJE 

AUXILIAR DE CO?il'ABILIDAD 125 ll.2 
CONTADOR l 0.1 
VERIFICADOR 63 6.1 
OlCTl\HINAOOR 40 4.2 
TRAMITAI>OR 45 ... 
CODIFICADOR 7 0.1 
ANALISTA ESPECIALIZADO 99 10.S 
REPORTERO l 0.1 
KZCANICO lt.Ul'OHOTRIZ 2 0.2 
TRABAJAI>ORA SOCIAL 1 0.1 
PROGRAKA.DOR 5 o.5 
JEFE DE OFICINA 1 0.1 
1\UDITOR 11 1.2 
AUXILIAR DE PRESUPUESTO 3 0.3 -
CELADOR 24 2.s __ 
INSTRUCTOR 2 0.2-
AUXILIAR t>S INTENDENCIA 6 0.6. 
ABOGADO HACE:NDARIO 22 - 2.3_-
KENSAJEhO 2 0.2 
CONFRONTi\DOR 5 o.s 
CAJERO 3 0.3 
NOTIFICADO'R EJECUTIVO 13 l.4 
ARCHIVISTA 9 1.0 
INTERVENTOR 6 0.6 
RECEPCIONISTA - -0.6 -
ELll!VADORISTA 0.2 
QUIMICO 0.2 
EDECAN 0.1 
ALMACENISTA o.s 
ELECTRICISTA 0.3 
IK:PRESOR 0.1 
CAP'l'ORISTA O.J 
AYUDANTE DE AUDITOR 0.4 
OPERADOR DE MAQUINAS DE 
REPRODUCCION 0.1 
DIBUJANTE 0.2 
REVISOR DE EQUIP.i\JE 0.1 
JtAlU>tSTA 0.1 

TOTAL> 528 55.8 
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P«rn. loe f inee do este trabe.jo ae cono.ld.eraron loe doe 

gruPQ& como uno 11010 y de eeta manara se tiene una mueutra. 

de 946 candidatos, con loe cui1lleu so rev.le6 todo el An6.lloie 

ostndhtl.co. 

e) • - CONTROL D:E VAAIASLBS r 

A loe candidatos se lee aplicó la bateria. de pruebas 

psicomOtrl.cae implantadas en esta Secretaria y e6lo se 

eligieron aquellos cuya edad osci16 entro loa 11 y 4S ai\os, 

as:S:. como también a loe candidatos quo obtuvhrron un c.r. de 

término medio hacia arriba. 

d} .- DESCRIPCION DEL INSTRUJl..ENTOt 

La PRUEBA ORADOS FRASES INCOMPLETAS 'F I G) • ea una prueba 

proyectiva que consta de 66 fraseo, la cual tue elaborada 

por Jaime Grados Espinosa y ~lda Luisa SAnche~ Fernández en 

el afio de 1974, está basada en ol método de construcción do 

Sackb y Lovy. (no oe haca una deoc:ripct6n cnli.e amplia por 

haberao dado en loa antoeedenteu do la mioma). 

Esta prueba estA dividida en cuatro áreas, que son las 

siguientee i 

l} .- Rl!:SPONSl\BILIDAO 

2} .... RELACIONES lHTERPERSONALES 

3)~- MOTIVACIONES 

4) .- CONCEPTO DE SI MISMO. 
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e) • -PROCEDIMIEN'l'Ch 

Tomando como baee la deecr1pci6n de la mueatra de las 946 

aplieacionea de la Prueba da Grados Frasea Incompletaa , ae 

procedió a realizar loe siguientes pasos1 

El primero fue vaciar en hoja.e y por oeparado las 

respuestas, las de la fraee l (de todos loa sujetos), la 

frase 2 y as! hasta llegar a la 68, dando un total de 64328 

respuestas. 

El segundo paso consistió en analizar cada una de las 

respuestas, las de la fraee 1, con la finalid<ld de 

agruparla& on función de su similitud y de esta forma 

continuar con las 67 frasee restantes. 

El tercer paso estribó en contar las frecuenciae existentes 

que fueran similares o n6, con la finalidad de corroborar el 

total de lao 946 pruebas. 

Cuarto paso, debido a la gama tan amplia de lao ca.tegorlae 

en cada una do las frasee, se procedi6 a realizar una nuova 

recategorh:ación quedando la mayor de 12 y la menor de 3, 

dando un orden a las categorlao do mayor a menor frecuencia, 

asignando el nGmero l a la mayor y el 12 a la menor, también 

ee analizó el sentido positivo o negativo de las respuestas 

emitidas por el sujeto. Con estos datos se intentó dar un 

pa.ramdtro a las respuestas de las frasee para poder 
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calificar la prueba, ain embargo no fue poal.ble por la 

diferencia de categorI.aa en cada una de las frases, porque 

al calificar 10 de lae pruebas loo integranteo de 

este trabajo (las mismas pruebas fueron califlcadas por loa 

troe1, comparamos y anallzando lao calificaciones omitidas 

con el apoyo del director de la tooio, observamos que 

exiotta poca conoietencia en las mismas, por esto motivo fue 

necoeario recurrir a nuevon oietemae de evaluaci6n y ademlie 

consultar loa manuales de pruebas afineo. Encontrando la 

Prueba do Fraoeo Incompletas do Rottor como la rn.!ie adecuada 

a nuestros prop6e itoo, revisamos su manual y anal izando eu 

sistema de calificacloneo, notamos quo pod1&ll\Oe tomar ideas 

de 6ete, respecto a la preoentaci6n, la aoignaci6n de 

valoree a lao diferentes catcgoriao manejadao en la misma, 

quedando finalmente do la siguiente manera: 

Las respuestas de loo aujctoo se catogorizan en tres grandes 

rubroe1 PDSITIVAS, INDIFERENTES Nl:GAT:CVAS, esta e 

categorlaa poeitlvao y noqativao a su vez oe aubdividieron 

MUY FOSITIVl\S, POSITIVAS, MEDIANAMENTE POSITIV1'5 1 

MEDIANAMENTE NEGATIVAS, NEGATIVAS Y MUY NEGATIVAS, quedando 

finalmente siete eubcategoriao, ya que la categorta 

INDIFERENTE queda tal cual; recordando que esta o 

eubcategoriae corresponden a una escala nominal. A eetae 

oubcategortae se lee asi9n6 de forma arbitraria un rango 

para su identificación (considerando que se eetA. en una 

escala nominal). 

Tomando como parAmetro la curva teórica, ee decidl.6 

considerar cierto porcentaje del &cea bajo la curva te6rica 

lSJ 



para cada uno de los rangos, quedando de acuerdo a la 

gr6fica li 

SUBCATEGORIAS 

RANGOS 

M N 

VII VI V IV lll ll RANGOS 

Porcentajes bajo el 6rea de la curva te6rica que 

corresponden a las subcategor1as. 

Como se puede apreciar en la gr6fica a.nterior, las 

subcategor1as positivas se encuentran en el extremo derecho 

y las negativas en el izquierdo atendiendo a lo que ea una 

diatribuci6n teórica. 

La aslgnaci6n de las 6reae bajo la curva te6rica se realiz6 

función del anlllsie de las respuestas, obeervlndose que 

el mayor porcentaje de respuestas ae localiza en ol centro 

de la curva sin considerar la subcategor1a INDIFERENTE que 

no noe dice nada. conforme noe alejADlOB del centro las 

reepueataa tienen menor incidencia en laa eubcatogor1as de 
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loa extremos, HUY POSITIVAS Y MUY NEGATIVAS. 

Basados en la anterior explicación es que se aeign6 ol 

porcentaje del &rea bajo la curva normal a cada una de las 

oubcategor1as, reconciondo que hasta cierto punto esta 

asignación ea de alqtJna manera arbitraria. 
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IV. - RESULTADOS 

El resultado que obtuvimos de ln aplicación de la Prueba 

Grados Frasee Incompletas a nueotra muestra fue, la 

elaboración del siguiente manual en el cual se propone 

normalización a travée de loe siguientes criterios de 

calif icaci6n' 

Se aeignaron puntajee arbitrarios desde el O al 6, 

categoriz.!i.ndolae en POSITIVAS, NEGATIVAS e INDIFEREHTES, 

esquematizan de a.cuerdo al cuadro No. e. 

CUADRO 

SUBCATEGORIAS PESOS NUKERICOS CATEGORIAS 

MUY POGITIVA p J • o 

POSITIVA p 2 - l POSITIVAS 

HEDTE. POSITIVA p l ... 2 

INDIFERENTE I • J INDIFERENTES 

HEDTE. NEGATIVA N 1 .. 4 

NEGATIVA N 2 • 5 NEGATIVAS 

MUY NEGATIVA N 3 • 6 
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AREA RESPONSABILIDAD 

CRITERIOS PARA CALIFICAR RESPUESTAS POSITIVAS HACIA LA 

RESPONSABILIDAD. 

RESPUESTAS POSITIVAS, son lae quo expresan responsabilidad y 

funcionalmente ee definen comot "el cumplimiento voluntario 

establecido entre el individuo y la lnetitución". En éstas 

se cbsrerva la intencionalidad do su actitud, tales como1 

cumplimiento, euperac16n, concordancia entre sujeto 

i.notituci6n en cuanto a objetivoe, reconocimiento de mliritoe 

ajenos, aceptación de la reeponaabUidad y finalmente 

capacidad para enfrentarse ante situaciones inesperadas. 

RESPUESTAS POSITIVAS 

De acuerdo a la actitud psitiva expresada por el sujeto 

hacia la responsabilidad, el rango de reepuoetas va de p l a 

P 3 y los penos numéricoo eon: p l .. 2, P 2 • 1 y p J "" o. 

RESPUESTAS TIPICAS PARA P 1 .,. 2 (MEDIANAMENTE POSITIVAS}. 

Las reepueetaa de estos sujetos manifiestan la actitud que 

es tratar da cumplir obligaciones, sin llegar m6e 

a.llA de óstae de acuerdo la.o politicae de la 

i.netituci6n, ante situaciones de conflicto sólo busca salir 

de éste, sin que su ooluci6n sea traecendente. No muestra 

analizar ni reflexionar, generalmente buaca eer un ayudante, 

ejemploa; 
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17. Cuando pienso en la empresa yo ••• hago lo que puedo para 

SS. Frente al peligro yo •• , 

68. Bu eco en la empresa ••. 

adelante el 

trabajo. 

trato de ayudar. 

no tenor problemas 

nadie. 

34. He gusta donde trabajo, pero ••• no me han coneiderado 

loa estudios que tengo, 

RESPUESTAS TIPICAS PARA P 2 .. l (POSITIVAS). 

Laq respuestas de loa sujetos muestran una actitud de 

responsabilidad, adquisición do nuevas experiencias, deseos 

do trabajar, buscan nuevas oportunidades de desarrollo, 

planea eu trabajo, so muestra alerta ante eventualidades 

guardando calma y tratando de tomar la mejor soluci6n, 

ejemploez 

34. He gusta donde trabajo pero... quiero mejorar mi ei

tuaci6n. 

51, Un defecto frecuente en las 

empreeaa .•• 

68. Busco en la empresa ••• 

SS. Frente al peligro yo ••. 

38. En situaciones de emergencia 
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no oe paga lo que co

rresponde a loe emplea

doe. 

desarrollo de mi carre

ra y un sueldo adecuado 

me prevengo. 



lo mejor ••• 

4. Ante una situación desconocida 

yo ••• 

os ser cauteloso y 

guardar la calma. 

analizo. 

RESPUESTAS TIPICAS PARA P 3 • O (KUY pOSITIVAS). 

Lao reepueatas de loo aujotoo indican una actitud muy 

responsable, un ferviente deseo de ouperaci6n, alcanzar un 

deoarrollo profesional elevado, involucra los 

objetivos de la inotituci6n, planea y bu~ca alternativas a 

loe problemas que ee le presentan, son personas muy eerenai.1 

y muy reflexivas qua gustan de analizar cada oituaci6n ante 

conflictos y tienen gran capacidad para la excelente toma de 

decieionea, ejemplen: 

30. En eituacioneo de emergencia 

lo mejor.,. 

11. Cuando pieneo en la ompreoa 

yo.•. 

actuar con rapidez, 

eficacia e iniciativa 

propia~. 

pienso en mi. euperac 1.6n 

68. sueco la empresa.. • deearrollarme identi-

ficarme con ella. 

CRITERIOS PARA CALIFICAR. RESPUESTAS INDIFERENTES 

HACIA LA RBSPONSABILIDl\.D I • 3 

RESPUESTAS INDIFERENTES, cuando el sujeto no muestra una 
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tendencia clara hacia 

irresponsabilidad, 

eubcategcria, ejemplcs1 

la reoponeabiidad 

respuestas pertenecen 

J4. Me guata donde trabajo pero.,, mo guata. 

17. Cuando pienoc en la empresa ye ••• me siente alegre. 

51. Un defecto frecuente en las 

empresas •• , 

68. Busco en la empresa.,. 

4. Ante una oituaci6n desconocida 

no imagino. 

pasar el d!a. 

la 

esta 

yo ••• no le doy importancia, 

21. Me llego a desconcertar cuandc ••• eotcy a guste. 

55. Frente al peligro yo.,. 

JB. En situaciones de emergencia, 

lo mejor ••• 

no lo tome con interés. 

no me importa. 

CRITERIOS PARA CALIFICAR RESPUESTAS NEGATIVAS HACIA LA 

RESPON'SAPILIDAD, 

RESPUESTAS llEGATIVAS, son lao que indican actitudes de 

irreaponoabilidad, definida funcionalmente el 

incumplimiento establecido en las normas laborales. Tam.bián 

la a.ctitud de estos sujetes derrotista, con 

sentimientos de inferioridad, no tionen objetivos claros y oi 

loa llegan a tener no se relacionan con loe de la 

inotitución, eus prejuicios hacia el trabajo le impiden 

laborar con la inotitución, tienen dificultad para la tema 

do decisiones ante eituacicneo desconocida, mostrando falta 
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de control de sus omocioneo. 

RESPUESTAS NEGATIVAS 

De acuerdo a la actitud negativa expresada por el sujeto 

hacia la responsabilidad, el rango de reepueetao va de N l a 

H J y ouo pesca numéricos oon: N 1 • 4, N 2 • 5 y N 3 .. 6, 

RE!iPUESTAS TIPICAS PARA N 1 .. 4 (MEDIANAMENTE NEGATIVAS), 

Son las que denotan ligeros problemae do reoponsabilidad, no 

muestran totalmente recoptivoe a lao normae y pollticae 

de la inetituci6n. También ae lee dificulta un poco 

afrentarse a lo doeconocldo, exiotc una ligera incapacidad 

para la toma de decisionoe en eituacioneo dosconocidas, 

roucotra inseguridad y confuai6n. La inseguridad, confusión y 

nervioelomo le impiden actuar ante situacionoa, aunque trata 

de sobreponerse y actúa, ejemplos: 

51. Un defecto frocur.nto en las 

empresas,,. no se logra un buen 

ambiente do trabajo. 

17. cuando pienso en la empresa yo., .recuerdo el ambiente 

34. M.o gusta donde trabajo, pe.ro ••• 

68. Busco en la emprcoa ••• 

4. Ante una situación desconocida 

yo ••• 
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tan doaagradablo. 

ven las necesidades 

de los trabajadores. 

pasar ol tiempo. 

me siento un poco ner-



vloao. 

21. Me llego a desconcertar cuando ••• ee me presenta un 

problema nuevo. 

SS. Frente al peligro yo ••• rno pongo un poco ner

v looo. 

RESPUE!STAS TIPICAS PARA N 2 • S (NEGATIVAS). 

En estas reopuestaa ea denota una mayor irreeponeabilidad, 

el sujeto resalta su deoacuordo con las poltticaa y normas 

de la inetituci6n expresando que su ambiente es hostil, 

tambien las que denotan falta de control en 

que le dificulta actuar sin conseguirlo 

emociones 

problema o 

inesperados presentando confusión, temor y nerviosismo, 

ejemploo: 

21. Me llego a desconcertar cuando ••. siento que todo me sale 

mal. 

4. Ante una aituac1.6n deaconocl.da 

yo ••• me pongo nerviooo y 

ee que hacer. 

34. Me gusta donde trA.bajo, pero... no me guata lo que hago 

RESPUESTAS TIPICAS PARA N 3 • 6 (MUY NEGATIVAS). 

Estas respuestas denotan una total irreoponeabill.dad, 

hacen caso a sus obll.gacionee como empleados, oxpreoan 

incapacidad para integrarse a un equl.po de trabajo, completa 

falta de control de sus emocl.onee quo le impl.den tomar 
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decieioneo y actuar en situaciones ineeperadae, preeentando 

temor, confusión e inseguridad, por lo regular su actitud es 

de evaa i6n al problema o pasividad voluntaria, falta de 

planeaei6n ante una evontualidad, ejemplos: 

51. Un defecto frecuente en lao 

empresas ••• 

SS. Fronte al peligro ••• 

4. Ante una situación desconocida 

yo ••• 

38. En situaciones de emergencia, 

lo mejor ••• 
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inhumanao. 

me acobardo. 

no sé que hacer. 

pierdo la serenidad, 



AREA II RELJ\CIONES INTERPERSONALES 

CRITERIOS PARA CALIFICAR RESPUESTAS POSITIVAS HACIA LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES. 

LAS RESPUESTAS POSITIVAS referentes a esta .§rea, son las que 

evidencian muy buenas relacionen con sus semejantes como 

sont familiaroo, pareja, c:ompañoros do traba.jo y figuras de 

autoridad, se puede decir que estas peroonas en lao 

relaciones interpersonales manifiestan magnifica 

comprensión, comunicaci6n y armenia, tienen una alta 

capacidad de aceptación de lao cualidades y dofectoe de las 

personas que los rodean. 

RESPUESTAS POSITIVAS. 

De acuerdo a la actitud positiva. expresada por el eujoto 

hacia lae relacinee interpersonales, el rango de reopueatae 

va de P l a P J y eue pesos numáricoe oon1 P 1 • 2, 

P2 .. l y PJ ... O. 

RESPUESTAS TIPICAS PARA P 1 • 2 (MEDINiAMENTE POSITIVAS). 

En estas categorla:o:J las respuestas do loe oujetoa demuestran 

que tratan de mantener un ambiente laboral adecuado, as! 

como ous relncionee con fa.miliares y poreon4e que los 

rodean, ejemplos: 

l. Me habrla gustado que mi padro ••• dedicara mAe tiempo a 

la ta.milla. 
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26. Yo quisiera quo mi madre ••• 

s. Quisiera. que mi famllia ••• 

46. Me gusta mi novia (o) o 

t1Spoea (o) ••• 

49. Si fuera. jefe ••• 

42. Cuando hablo con extral"los ••• 

tuv lera lae comodi.dados 

que e iempre ha eoi\a.do, 

tuviera mejores posi

bilidades econ6mica.e, 

aL 

trataria de hacerlo 

bien. 

trato de ser cortés. 

RESPUESTAS TIPlCAS PARA P 2 .. l (POSITIVAS). 

Las respueeto!IS indican aceptación y diepoeici6n para 

relacionarse con familiares, compai'\eroe y autoridades. Su 

actitud y deseo hacia estas peroonas 

compronsi6n, aceptación y amor; propiciando 

de carii'\o, 

ambiente 

agradable y cAlldo en au trabajo y circulo social, ojemplos1 

52. Si por algo me acuerdo de mi 

padre es porque ••• 

60, Me gusta mi madre aunque •• , 

39. Para mi familia soy ••• 

me apoya y me da coneo

joe, 

todo me gusta. 

responsable y buena 

persona. 

63. La mayoria do las eepoeae (nos), .son buenas compronei.-

15. La mayoría de loo jefeo,,. 
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son capaces y buenas 

persona e. 



e. Cuando tengo que tratar con 

público yo ••• procuro darme a enten

der, aer claro y ama

ble. 

RESPUESTAS TI PICAS PARA P 3 • O (HUY POSITIVAS). 

Lae respuestas de estos sujetos indican que hay muy buenas 

relaciones interpersonales en todo au entorno social, la 

armonla y el fomentar ambientes cAlidoa donde 

encuentran, es caracterlatica de eataa personaa, asl como el 

respeto óptimo a las normaa eotablocidaa. Su actitud refleja 

muy buena comprenai6n y ouporaci6n, al expreaarse de aua 

semejantes lo hace de manera excelente, ejemplos: 

35. Pienso que mi padre ••• 

43. Laa madres deben ••• 

56. creo que mi familia ••• 

12. Mi. esposa (o) ••• 

66. Siento que mi jefe, •• 

59. La mayoría de la gente ••• 
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ea una gran persona y 

un ejemplo por su es

p1rltu de superación. 

ser lo m6s grande, 

dar amor, carii\o y 

comprene ión. 

ea lo m.S.ximo y muy uni

da. 

ea muy comprenoiva y 

muy responsable. 

ea muy responsable, 

paz y excelente persona 

busca la superación. 



CRITERIOS PARA CALIFICAR RESPUESTi\S INDIFERENTES HACIA 

LAS R.Et.ACIONES INTERPERSOllMS I .. 3 • 

RESPUESTAS INDtFEREN'I'ES, cuando el sujeto no muestra una 

tendencia clara hacia las buenas relaciones interpersonales 

o hacia la dificultad para relacionarse con sus semejantes, 

euo reopuostao pertenecen a esta eubcatogoria, ejemplosi 

l. Me habria guotado que mi padre •.• fuera más alto. 

9. Me 9uotaria que mi madre ••• 

39. Para mi familia soy ••• 

46. Me gustarla que mi novia (o) o 

esposa (o) ••• 

66. Siento que mi jefe ••• 

42. cuando hablo con extrll.Aoe ••• 

fuera mle joven. 

un miembro mAs. 

siempre fuera igual. 

es indlforente. 

no me dan ninguna im

presión. 

CRITERIOS PARA CALIFICAR RESPUESTAS NEGATIVAS HACIA LAS 

MLACIONES INTERPERSONALES. 

RESPUESTAS NEGATIVAS, son l.ae que rnoncionan mala o nula 

relación del sujeto con eus semejantes corno son: familiares, 

pareja, coropañeroa y figuras de autoridad. Las respuestas en 

las relaciones humanas de estas personas se vinculan con la 

incomprensión, la falta de comunicación y el autoritariemo1 

estos eujetos resaltan con mayor frecuencia lo negativo de 

quien loe rodea. 
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RSSPCXS"t'AS ~!VAS 

De a.eu•rdo a la a=-t.it.ud neq.sttva del •\:;jeto hacia las 

::-ela.cior.e• interpe:•~r..s!.e•. el ::-ano;o de resipuesta• va de 

N 1 a N 3, 1-c.s ?e•O• r.u=éri.eos •ont S l • ..a. :-1 2 • S 

H J • 6 

RESPUESTAS ':IP!CAS PA.~ ?f l • .; (HEDIA."IA.'iX.."ITE NSGATIVASJ. 

La• respuestas de esto• •ujetos Clleatran ligera dificultad para 

relacionarse en au sociedad, cooo cet11pa~eroa da trabajo • 

.familiares y a:a.igoa, aai como ta:ripoco tiene una plon.s 

aceptación de éstoa. eje.i::ploa: 

18. Si mi padre sol~ente .•• nos propor.:- ionara lo 

que neceaitamoa. 

22. Me qusta cti familia aunque... me gustat"la que fuer& 

mejor. 

26. Yo quisiera que mi madre •.• fuera comprensiva. 

29. Me gustad.a quo mi eoposa (o) 

novia {o) .•. confiara en ml. 

32. Las personas que tienen auto

ridad ••. deben saber ejot"cerla .. 

8. cuando tengo que tratat" con 

público... me pongo norviooo. 

RESPUESTAS TIPICA PARA N 2 • S (NEGATIVAS). 

La actitud en sus respuestas eo do deoacuerdo y la no 

aceptación do lae poreonao con quionoo conviven, como ouo 
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fam.f:liaros, .. com.IJalle~s y_ autoridades, propiciando 

ambiente' tenso y- deeai]radable,_ ejemplos: 

l.· Me habr!.a gustado que mi padre ••• fuera responsable. 

60. Me guata mi madre aunque ••• no dejo de reconocer 

BUS defectos. 

22. Me guata mi familia aunquo ••• aBtame deounldoe y 

tionen SUB defectos. 

42. Cuando hablo con extrailoe trato de no hacerles 

caso. 

32. Las personas que tienen 

autoridad ••• oon molestas y abusan 

injuotamento. 

RESPUESTAS TIPICAS PARA N 3 a 6 (MUY NEGATIVAS). 

Las reepuoatae de eatoe sujetos expresan fuerte 

problemática para relacionarse con familiares, compafteros y 

autoridades¡ no aceptan que les den órdenes, no están de 

acuerdo con las normas eotablecidaa, se oxpreoan mal do sus 

jetes y en ocasiones de suo famillarea, ejemploor 

18. Si mi padre solamonto ••• no tuviera mal car6cter 

63. La mayoría de las eepoeae (oos) •• oon celosas. 

56. creo que mi familia •• , eo muy desunida. 

15. La mayor!a de loe jefes ••• son autoritarios. 

59. La mayoría de la gente ••• está do mal humor, 
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AREA 111 MOTIVACIONES 

CRITERIOS PARA CALIFICAR 'RESPUESTAS POSITIVA HACIA LAS 

MOTIVACIONES. 

RESPUESTAS POSITIVAS, eon las que expresan del sujeto 

motivaciones hacia eu forma de vi.da y funcionalmente ee 

define como "El estado petqui.co cuyo potencial onorgético 

matiza y orienta la conducta•. 

En las respuestas del eujeto so observarla la i.ntoncionali.dad 

de ou actitud, tal comos la adecuada inclinaci.6n que ti.ene 

para vinculares con eu grupo, la tendonci.a a reaccionar 

poei.ti.varnento ante lao frustraci.onee o 6xitoe, estimules que 

ti.anden a motivarlo, el ti.po do eatiefactor que el trabajo 

representa para 6eto y cuenta con metas definidas a corto y 

largo plazo. 

RESPUESTAS POSITIVAS. 

De acuerdo a la acti.tud poeiti.va expresada por el DUjeto 

hacia las moti.vaci.ones, el rangos de respueetae va de P l a 

P 3 y los pesos num6ri.cos 0001 P 1 • 2, P 2 • 1 y p 3 • O 

RESPUESTAS TIPlCAS PARA P 1 • 2 (MEDIANAMENTE POSITIVAS). 

Loe sujetos tratan de vi.ncularee con su grupo, ast. como a 

reaccionar pooitlvamento ante la frustración, pretenden 

influenciarse para tener éxito, algunos i.ntereeee loe 

motivan y 

ejemploes 

actitud es adecuada para el logro de metas, 
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36. Conviene junta.roe con loa demAa 

cuando ••• 

Jl. Siento qt.ie lo que mAo me 

eat.Lrnula ••• 

45. Mt meta eB • , • 

2. Sentt que nncooitaba de los 

hay nocesldad. 

tratar de hacer lo 

que me guata. 

lograr algo pouittvo. 

demb cuando... bajá de calificaciones 

23. Cuando no mo toman en cuenta... no me siento mal. 

R2SPUESTAS TIPICAS PARA P 2 • 1 (POSITIVAS). 

Loa eujetOQ on el cocnplctami.ento da lae fr1:1qeu muentran una 

actitud de cooperación, compafterlorno y convivencia; 

investigan la de cómo solucionar situaciones 

inesperadau, buscan su 94tiufacción personal mediante uua 

logros, ae intereoan por conocer r»Ae actJ.vidadeo, len guata 

que les recono:z.can su trabajo y 6ote a la vez loe motiva a 

lograr lo qua se proponen, ejemplost 

6. Cada ve: que algo 1t1e uale mal... lo tomo como OJtperlQn

c:la para que la próxima 

vez salga bien. 

19. He guata. catar en un grupo que ••• eea trabajador. 

23. Cuando no me toman en cuenta... busco la forma. de que 

me tomen en cuenta. 
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31. Siento 'l'Iª lo que m6.e ·me 

estimula ••• 

33. Lo que mAe me impulea a 

trabajar ••• 

11. Lo que mAe doeeo ••• 

es' mi car.rara. 

lograr mis metas. 

JU!;SPUES'l'AS TIPICAS PARA P 3 • O (MUY POSITIVAS). 

Loa sujetos muestran una actitud de superación, sinceridad, 

uni.6n y optimiemoJ se caracterizan por ser tranquilos, 

ana1:tticoe, emprendedores, ee vinculan excelentemente con 

grupo y consideran de gran importancia a eu familia, a 

profesión as:t como la responsabilidad hacia lo laboral y lo 

social, ejemploo1 

19. Me gusta estar en un grupo que ••• bueca la euperaci6n 

36.Conviene juntarse con los demAe 

cuando ••• 

16. con el trabajo yo buoco •.• 

33. Lo que m.§.o me impuloa a 

trabajar .• , 

57. cuando vi que todo mi esfuerzo 

hay que a.prender cosas 

positivas de éllos. 

mi superación. 

es eegu irme eupornndo. 

hab:ta eido inútil.., trat~ de superarme. 

CRITERIOS PARA CP..LIFICAR RESPUES'l'AS INDIFERENTES HACIA LAS 

HOT1VACIONES 1 :ir 3 

RESPUESTAS INDIFERENTES, cuando el sujeto al conteotar no os 

claro ante el estimulo que se le eotti. preeentando o cuando 
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au reapuasta no implica nada trascendanta, ajemploes 

14. Lo que mls me guata .•• 

16. Con al trabajo yo buoco ••• 

son los dulce e. 

ocupar mi tiempo. 

23. cuando no me toman on cuenta... no me interesa. 

CRITERIOS PARA CALIFICAR RESPUESTAS NEGATIVAS 

HACIA LAS MOTIVACIONES. 

RESPUESTAS NEGATIVAS, eon lao que indican actitudes 

desfavorables hacia las motivaciones, en las reopuestae del 

sujeto se observar& la intencionalidad de su actitud, tales 

inadecuada vinculación del sujeto con eu grupo, 

tiende a reaccionar nogativa11onto anto fruetracioneo o 

6xitos, loe eet1muloo e intereses no son lo suficientemente 

significativos, el trabajo no lee satisface y no cuentan con 

metas ni a corto ni largo plazo. 

RESPUESTAS NEGATIVAS, 

De acurdo a la actitud negativa hacia lao motivaciones, el 

rango de respuestas va de N 1 a N 3 y los pesos numéricos 

son1 N l ,.. 4, ll 2 "" 5 y ti 3 • 6. 

RESPUESTAS TI PICAS PARA N 1 = 4 (MEDIANAMENTE NEGATIVAS), 

Al sujeto le cuesta trabajo para vincula.roe con eu grupo, 

ante fruntracionee tiende a deprimirse, no muestra intereses 

que lo puedan motivar y se percibe ap.\tico hacia el 109ro 

de meta.o, ejemplos: 
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2. Santt que neceaitaba da loa 

dama.a cuando ••• : me . encontraba· solo. 

23. Cuando no me toman en cuenta ••• me da la' imPresi6n que no 

aoy nadie. 

31 • S ianto que lo que mi.a me 

eatiJnula ••• 

28. Ka sentiré feliz. cuando •• , 

es descansar. 

no se trabaje. 

RESPUESTAS TIPICAS PARA N 2 • S (NEGATIVAS), 

El oujeto muestra conflicto para vincularse con eu grupo, 

cree frustrado, inseguro, nervioso, muestra sentimientos de 

inferioridad, no preoenta intereses definidoe, el trabajo 

no le aatisface y no tiene definidas eue metas ejemplos: 

23. cuando no me toman en cuenta .•• me desespero. 

2. Sentt que necesitaba do los 

demlie cundo , , , 

67. Algün dta mi trabajo .•• 

67. Algün dta mi trabajo.,, 

45. Hi meta ea ••• 

me enojé con mi familia 

no tendrA interés para 

nadie. 

disminuid .• 

no tengo. 

RESPUESTAS TIPICAS PARA N 3 • 6 (HUY NEGATIVAS). 

El sujeto presenta un conflicto severo para vincularse con 

9rupo, ante frustraciones tiendo a perder el control de 

sus impulsos, el trabajo lo percibe do manera muy negativa y 
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no ~.~e·~a.·obj~~~~o~~ ~i n:íatá~:.>d~finidaa·; ejemplosi 

~ ->>::::· -· 

SO. Be-trabaja para~.-. 

45. Mi met4 ·ea ••• 

67. AlgQn dta mi trabajo ••• 
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MEA IV CONCEPTO DE SI MISMO 

CRITERIOS PARA CALIFICAR RESPUESTAS pOSITIVA 

DE LA PERCEPCION DE SI MISMO Y COMO SUpONE QUE LOS 

DEMJ\S LO PERCIBEN. 

LAS llSPUEST1'S pOSITIVAS en eatoe rubros, estin en funci6n 

da la excelente aceptación do si mismo a su medio social y 

confiado de que loa demAa lo aceptan, conoce de sus 

habilidades, ee sobrepone a eua temores, su actitud y 

opinion ante lo sexual ea centrada y bien definida. 

RESPUESTAS POSITIVAS. 

De acuerdo a la actitud positiva expresada por el sujeto 

hacia el concepto de oi mismo, el rango de respuestas va de 

P 1 a P 3 y los peses nutn4Sriccs son: P l .. 2, P 2 • 1 l' 

p 3 - o . 

RESPUESTAS TIPie.AS PARA P 1 • 2 (MEDIANAMENTE p0SITIVAS). 

Las respuestas de oatoa sujetes muestran una actitud 

positiva aunque trascendente, se aceptan y se saben 

aceptados, habilidades se enfocan hac.ia actividades 

deportivas y a.rttaticas tratan de sobreponerse 

temores, sus opiniones hacia lo sexual son buenas aunque 

limitadas, ejemplos 1 

30. Lo que mle es me facilita ••• es desempei\ar cualquier 

actividad 

176 



3. Pienso que las relaciones 

sexuales ••• 

7. La gente eupono que yo ••• 

importantes. 

soy algo buena. 

13. Creo que tengo habilidad para •• jugar basquet hall. 

RESPUESTAS TIPICAS PARA P 2 • l {POSITIVAS}. 

Las respuestas pooitivas de los sujetos hacia el concepto do 

si mismos ea de aceptación y tienen la sequridad de sentirse 

aceptados por loe dem.§.e, euo habilidades se enfocan hacia 

actividades manuales, ou mioma seguridad no loe permite ser 

temerosos pues so enfrentan directamente a sus problemas, 

con respecto a lo sexual lo perciben de manera natural y 

satisfactoria, ejemplos: 

7. La gente supone que yo ..• 

24. cuando estoy en grupo ..• 

soy sociable. 

me guata hablar. 

13. Creo que tengo habilidad para .•• tratar con público 

37. Temo que las relaciones 

sexuales ••• 

RESPUESTAS TIPICAS PARA 

se4n objeto de mal 

entendimiento. 

P 3 .. O (HUY POSITIVAS). 

Las respuestas son muy positivas, pues estos sujetos 

muestran una actitud excelente ante la aceptación de ot 

miemos y se oienten seguros de la aceptación que les brinda 

su sociedad. sus habilidadea oe enfocan hacia actividadeo de 

tipo profesional, aei como laboral, su seguridad no les 
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permite aenti_r temor y por último tienen un amPiio_'criterio 

para opinar sobre lo sexual, ejemplos r 

41. Si tuviera que describirme a 

mí mismo ••• 

54. He relaciono mejor con las 

personas del oexo ••• ambos ee>tos. 

13. Creo que tengo habilidad para.,. la adminiotraci6n. 

3. Pienso que las relaciones 

sexuales.,. 

7. La gente oupone que yo ••• 

deben efectuarse de 

común acuerdo. 

soy muy capaz. 

CRITERIOS PARA CALIFICAR RESPUESTAS IHDIFEREtlTES DE L1\ 

PERCEPCION DE SI MISMO ~ COMO SUPONE QUE LOS DEHAS LO 

PERCIBEN I .. 3. 

RESPUESTAS INDIFERENTES, cuando loe oujetos no muestran una 

tendencia clara de la aceptaci6n de oí miemos, del manejo de 

euo habilidades, ni de la forma en como lo perciben los 

demAe, así como también con repacto a nus temores y a lo 

ee>tual, ejemplos: 

41. Si tuviera que doocribirme a mi 

mioma diría •.. 

7. La gente supone que yo .•. 

3. Pienso que lao relaciones 
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sexuales ••• 

44, Una aituaci6n en la que no 

quJ.aiera ver1ne ••• 

buen título para un 

libro. 

en un cuento de hadas. 

CRITERIOS PAAA CALIFICAR RESPUESTAS NEGATIVAS DE LA 

PERCEPCION DE SI MISMO Y COMO SUPONE (EL SUJETO) QUE LOS 

DEHAS LO PERCIBE?l 

EN LAS RESPUESTJ\S NEGATIVAS, loe sujetos reflejan quo no se 

aceptan y creen que tampoco son aceptados, dooconocen eue 

habilidadee, son temerosoe y tienen un concepto inadecuado 

de lo 1:H1xual, 

RESPUESTAS NEGATIVAS. 

Dependiendo del concepto negativa de ei mismo, el rango de 

las respuestae va de N 1 a N J y los pesoo numéricos eon: 

N 1 "' 4. N 2 IS 5 y N J = 6 

RESPUESTAS TIPICAS Pl\RJ\ N 1 "' 4 (MEDIANAMENTE NEGATIVAS). 

Eetaa reepuestaa denotan de los sujetos inseguridad, aunque 

no en todos los caeos, cuando tienen temor vacilan para 

enfrontarse a éstos, de la misma forma sucede con sus 

habilidades y su opinion hacia lo eoxual ea limitada, 

ejemplos: 

7. La gnnte oupone que yo •• , 

27. Hi mayor preocupaci6n.,. 
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61. _ Al96.n d!a perderé· el miedo a. • • enfrentarme cori,: ~l 

públlco •. ··· 

20. __ Pieneo que las relaciones 

sexuales •• , deben -ser controladas. 

RESPUESTJ\S TlPICAS PARA N 2 • 5 {NEGATIVAS), 

Son de pereonas que responden no ser aceptadas, ni creen que 

loe demA.e lae aceptan, eu adctitud resalta la falta do 

disposición para deoarrollar sus habllidadoo, enfrentarse a 

sus temores y do lo sexual no quieren hacer comentar loe, 

ejemplosi 

7. La gente supone que yo, .• Doy irresponsable. 

3, Pienso que las relaciones 

sexuales.,. no rne interesa hablar 

de eoo. 

24. Cuando estoy en grupo .. , fastidio. 

61. Algún dta perderlt el miedo la obocuridad. 

27. Mi mayor preocupación ••• el futuro. 

RESPUESTAS TIPICAS PARA N 3 "' 6 (MUY NEGATIVAS). 

Son personas que no aceptan y creen que tampoco 

aceptadas por los demA.o, sienten qua demuestran 

ineficiencia en las cosas que realizan, son muy temerosaa y 

son personas muy reprimidas hacia lo sexual, ejemplos: 

7. La gente supone que yo ••• noy muy negativa (o). 
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37, Temo quo laa relaciones 

sexuales ••• 

27. Mi mayor preocupación es .•• 

se. Siento que siempre estoy •. ; 

me Ce~~ryo mi.' 

comentario. 

la vida mlama. 

triete •. 0 

N O T A t La ·actitud hacia ll\ percepción de las habilidades 

se calificaré. de la siguiente manera: 

Actividades profeeionaleo 

Actividades manuales 

ActlvidlSdee deportivas y artieticae 

p 3 .. o 

p 2 

p 1 "' 2 

Conaideramoe que dentro de la categori2!.aci6n de la actitud 

antes mencionada, ninguna. tlctividad se califica 

nc;¡ativa. Estas categorias pooitlvas podrfrn variar de 

acuerdo a las neceaidades de la empresa y el perfil del 

puesto. 

La calificaci6n en general ee: N 3 .. 6, » 2 .. s, H 1 = 4, 

I = 3, P 1 "' 2, P 2 "" 1 y p 3 .. O, loa puntajos mtie bajos 

aoignaron a la categoria positiva y loe mlie altos n la 

negativa, en función de la calificaci6n fijada a cada frase 

y de acuerdo a la eubcategoria a la cual corresponda, se darA 

un puntaje que ee anotarA en la hoja de callflcaci6n. 
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OBTENCION DE LOS RANGOS Y SUBCATEGORIAS PARA LA. PRUEBA 

GRADOS FRASES INCOMPLETAS. 

Una vez obtenidos los puntajes crudos de cada frase, se 

sumarán por actitud y por &rea como est.i. indicado on la hoja 

de calificación. 

Cuando se hayan obtenido las sumas por Area, se buscarán 

listas en loa cuadros 9 y 10 de conversión de calificaciones 

crudas a rangos (esto tambi6n se hace por área). 

Por último, tomando ol rango obtenido por área ee analiza a 

que oubcategoria pertenece. 

N O T A 1 A las frases que no tienen respuesta alguna, oe lee 

asignará el valor que corresponde a INDIFERENTE, 

ya que éste no altera la suma del 4roa. 
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·- ·-·,, _.-... 
HOJA CE CALIFlCAClON PMA LA PflU!BA. DI: CMl>OS FAASES 

lNCOHPLETAS . 

EOM. _____ .szxo __ Eoo. CIVIL ______ _,_ 

ZSCOURIDAD·------------------

FRASES ACTITUDES 

M.&lr. I RESPONSABILIDAD 

"7,34.51 Y 68 1).P9ercepc:l0n y •1Qn1-
flcado de la ernpr•ea. 

P4,:n,3B '/ 55 :Z),Ante •ltuaelonea 
lnoaporadaa, 

TOTAL ARl:A I 

IJU!:A II RB~CIONES 
IHTERPERSONM.!S 

p1,18,3S Y 5:Z 3).Anto el p«dre. 

09 1 26,43 y 60 4).Ante la madre, 

05,22,39 y 56 5).Anta la fam111a. 

2,29,46 y 63 6} Hacia la pareja. 

5,32,49 y 66 7} Ante la autoridad. 

8,25,42 y 59 8),Hacla 11 •• pereona• 
eJ:tr.lftae. 

TOTAL AREi\ lI 

-----11-

-----11-
¡-----11-

,_ ____ ,_,,,~-------1·-----11-
AAU III KOTIVACJONES 

~,~.-,~ •. ~,~.~y~.~,-r.~,-.• ~.-,.-.~,d~.~,.-.-.~,~,~,,-.~"~-·1-----11-
b.-6 ,~,~"~,70 -Y~,~7~r1~0~,~ • .,,~,~.-,~,,.-,~0-.-,~,N-•---·1-----11-

tractanea. 

r.,~.~,~,.~,70 ~,-.~.-r~u~,~ . .,,,,,.,,.,.-,-10~,~.,~.~ •• ~.,....,-,.~.--·1------1-
damenta1••· 

6, 33, 50 y 67 12) .Ant• el trabajo. 

p.1.28,45 y 62 ll),Anto raetae y objeti-1-----1--·-
1-----l~T-O_T_A~L-A~R~E~A-l~l~!·I------

AA!A IV CONCEPTO DE SI 
HlSHO 

1:17,24,41 '/ 58 14).Ante ra.9011 y tendenl-----l
ciaa earactertetlcaa. 

lll,30.47 '/ 64 15).Anto la porcopc10n 
de au11 habllldadca. 

0,27,44 y 61 16).Ante loa tmnoroe. 

03,20,37 '/ S4 17).Ante el DOJIOo 

T O T A L A R E 1'o IV 
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CUADRO 

CUADRO DE CONVERSION DE CALIFICACIONES CRUDAS A RAHGOS 

CALIFICACIONES CRUDAS POR AREAS 

A R E A s 

RANGO 1 2 3 ! 4 

I o - 4 o - 12 o - 10 o - 7 

II s - 13 13 - 17 11 - 29 1 8 - 12 
1 

XII 14 - 22 38 - 65 30 - 50 22 - 37 

IV 23 - 27 66 - 79 51 - 61 
1 

JB - 45 

V 28 - 36 80 -107 62 - 81 1 46 - 61 
i 

VI 37 - 44 108-131 82 -100 62 - 75 

VII 45 - 48 132-144 101-110 76 - 82 

AREAS: 

1. - RESPONSABILIDAD 

2, - RELACIONES INTERPERSONALES 

3, - MOTIVACIONES 

4.- CONCEPTO DE SI HISMO 
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CUADRO 10 

CUADRO OE CONVERSION DE RANGOS A SUBCATEGORIAS 

R 1\ N G O SUBCATEGORIAS 

I MUY POSITIVA 

II POSITIVA 

III MEDIANAMENTE POSITIVA 

IV INDIFERENTE 

V MEDIANAMENTE NEGATIVA 

IV NEGATIVA 

VII MUY NEGATIVA 
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JFIG! GRADOS FRASES INCOMPLETAS 

EDl\01~~~- SEXO•~~~ PUESTO•~~~~~~~~~'--~_..;.;_~~~ 

ESCOLAllIDl\D:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'~~~ 

ESTADO CIVIL: 

INSTRUCClÓNES. 

A continuaci6n encontrar4 una serie de Frases Incompletas 
que deberá completar. 

~rate de completar ostae Frases en la forma m4s espont4-
nea y rápida posible. 

Los factores esenciales para esti.mar sus respuestas son -

la sinceridad y rapidez con que trabaje. 

No empiece hasta que se le diqa. 

Test dieoñado por Jaime A. Grados E. y Elda S4nchez Fernánde:. 



1. lle. hablL(A gU6.tado que. rnl padlte.'--------------
2. Se...U que ne.cu.itaba de LD• dem<f.\ ciuwto _________ _ 

3. P.C:en6o que .ea. Jtel.acionu Hxualu. ___________ _ 

4. AH.te wta l>~n duconoc.<da yo __________ _ 

S. Q.rd6.C:Wl que. rnl 6arnlUa. _______________ _ 

6. Ccuút vez que. o.lgo Mle mal. ____________ -,-__ 

1. La gen.U •upan• que yo _______________ _ 

8. Cuando .tengo que lila.toJr. con púbUco Y•·----------
9. lle. gu.1.taJLúl que rnl madu ________________ _ 

10. Vo •.iem¡>te. ev.lt/Vúa 

11. Lo que rM.I dueo 

12. Mi upo•a lo) 

13. Clteo que .te.ngo hab.lUdad pM4 

14. Lo que rM6 me gU6.ta 

IS. La mayo/l.Úl de LD• je6u 

16. Con el .tJtabajo yo bU6co 

17. Cuando pieluo e.n la emp.tua yo 

18. s..: ml padAe ••lamen.te 

19. lle gu.1.ta u.taJt e.n un gltUpo que 

20. Lo que me d<.ogu.1.ta de lD .. xual u. ___________ _ 



U. Ue. tkgo a duco~ cuando ____________ _ 

22. Me gUl..ta. mi 6amlU4 awu¡"'-------------..,...-..,.----
23. Cuando no me .tonwl en cue..ta ______________ _ 

24. Cwin.do u:toy en !J'Wpo ________________ _ 

25. /.I• motu.ta !a gen.te que'-----------------

26. Yo q~.ieJta que mi rnaibu ________________ _ 

27. /.li llWjoJl pu.ocupac.i5n _________________ _ 

2&. Me 6en.tUté 6eUz cuando _______________ _ 

29. Me gUl..t<tJt.úx que mi upoM fo} o nov.ia lol ________ _ 

30. Lo que m44 <1e me óac.i.U,&. ----------------

31. SleJLta que !o que m.ú me u.t<nu!a'-------------

32. 1.44 pe1<401UU que .Uenen auk!WJa.d'-------------
33. Lo que "'16 me ~a a :tltttbajaA ____________ _ 

34. /.le gUl..ta. d<>nde .tlutbajo, """"---------------

35. P.len.lo que ml paáJr.e. __________________ _ 

36. Conv.iene j~e con !o& d...W cwwdD __________ _ 

37. Temo que !'16 Jte!aeionu &exua!u ____________ _ 

H. En l>.ltuac.ionu de """"'9<nc.ia, !o mejolt'-----------

39. P41t4 mi 6amilia <1oy __________________ _ 

40. Clte.D que e! mejolt u.trm.lo _______________ _ 



41. Si ú:';o~eM que duM.lb.iJrme a mi mUmo, d.OWL _______ _ 

42. Cuanca hablo con eU!utño•---------------~ 

43. Lao """''""' deben. ___________________ _ 

44. Una .• .auac.Wn en la que no qtúo<'.eM ve11me ---------

45. u¿,~~....cn. u _____________________ _ 

46. Me gu.w.ta mi nov<'.a (o) o eopooa.(o) ____________ _ 

47. En oc""""""1Cln con lo• dl'm<tl yo _____________ _ 

48. Algo uue me he pMme..ti.do conoeg<Wt'-------------

49. Si •""1'.M. je6• ____________________ _ 

so. Se ü.=.aaja p<Vta. ___________________ _ 

SI. Un .,euec.to 61teeuen.te en .ta.! emp1tuao ___________ _ 

S2. Si ro.1 a.t¡¡o m• ~eltdo de mi pa¡llr.e u po1tque. ________ _ 

S3. Lo uu._ U buocaba en •uo amigo• eM. ___________ _ 

S4. /.le • . ...u=.lono mejOJt con la.o peJtOonao del •exo ________ _ 

SS. Filen.u: al p~gllO Yº------------------
S6. C1tec oue mi 6amllúi __________________ _ 

S7. Cuanaa" v.( que .roda mi eo6ue1tzo hab.(a •.úJo .i.nlU.i.l. ______ _ 

S8. Sien.u- que •<'.empile u.roy ________________ _ 

S9. La 1=wo/l.Úl de la gente. ________________ _ 



60. /.le gu.1.tD. ml madlle aunque 

61. Algt1n cUa. pvuJeJté e.t mledo a --------------

62. Me gu.1tM!<l UegaJI. a •e11. ---------------

63. 1.4 mllj/oit.út de lill> upo•a,; l.a•I ____________ _ 

64. NunC.4 he .te.n.i.do habllldad pOll<t'-------------
65. Ml .út.teJtéh m4<I 6ueh.te ha,;to. hoy h4 •.ldo _________ _ 

66. Slertt<> que ml je6•·------------------

67. Algún cUa. ml Via.bafo. ________________ _ 

68. Su.leo en la 11JT1?"Ua, _________________ _ 



HOJA DE c:.u.tr:s:c.r.c10H PAM LA- PRUEQ DI 'cRADOS FAASIS 
lHCOKPUTAS 

ESCOLARIDAD. _________________ ...;.. 

FRUIS AC"rlTODBS PUHT,.J'B S U H 11 

AJUUi, 1 USPOHSAftlLIDAO 

1,H,51 Y 68 1) .P•-rcepc:l6n y •1i;n1-
f lcado de la empre••· 

4,21,3B y 55 2) .Ante •Ltuaclones 
lneaperadas. ,_ 
TOTAL A P. 1 ,. 1 

ARI,. n l\Bl.ACIOHts 
lHl'Bfll''BRSOHM.BS 

l,lB,JS Y 52 3) .Mte el pa.dre. 
,_ 

9,26,4) y 60 4),P.nte la madr•. 
,_ 

1:)5,:Z:Z,39 y 56 S) ,Ante la f1U11Llla. 

2,29,46 y 6) 6) HacLa la parela. 
,_ 

5,3:Z, 49 y 66 1) Mte la autoridad. 
,_ 

L8,25,4:Z y 59 BJ ,Hacia l•• per•ona• 
•a:traft••· ,_ 
TO T P. L AR ! A 11 

M!A 1 U KOTIVP.CIOHES 
;-

p:Z,19,36 Y Sl 9) .Hoces Ldade• af LlLatL- !-

06,23,40 y 51 10) .Ante logros y frua--
;-

traclone•, 

4,ll,48 y 65 11) .Mt• lnt.erooea fun-
d.anientales. 

p6,l3,SO y 6'1 12) .Ante el trahalo. 
,_ 

1.2B,45 y 62 13) .Ante inetu y objetL- I= TO T A L 11 R & A 111 

~ 
AAVt. IV COHC&P?O D& SI 

KISHO 

U¡ .Ante r••go• y ten den 
,_ 

clan caracterlstlcaa. 

rl,30,41 y 64 lS) .Ante la parcepc16n 
:-

do eua hab1Udades. 1 ,_ 
po,21,44 y 61 16) .Ante lo• temores. 

pl,20,37 y 54 17), Ante el sexo, 
:-
,_ 

' TO T A L A R E A lV 

----· 



CUADRO DE CONVERSION DE CALIFICACIONES CRUDAS A RANGOS 

CALIFICACIOtiES 

A 

RANGO 1 

I o - 4 

II 5 - 13 

III 14 - 22 

IV 23 - 27 

V 28 - 36 

VI 37 - 44 1 

VII 45 - 48 

A REAS l 

1.- RESPONSABILIDAD 

2. - RELACIONES INTERPERSONALES 

J. - MOTIVACIONES 

4 • - CONCEPTO DE SI HISHO 

R 

2 

o - 12 

13 - 17 

38 - 65 

66 - 79 

so -107 

108-131 

132-144 

CRUDAS POR AREAS 

E A s 

l 4 

o - 10 o - 7 

11 - 29 e - 12 

30 - 50 22 - 37 
1 

51 - 61 36 - 45 

62 - 81 1 46 - 61 

82 -100 . ; 62 - 75 

101-110 76 - 62 



CUADRO DE CONVERSION DE RANGOS A SUBCATEGORIAS 

RANGO SUBCATEGORIAS i 
I HUY POSITIVA 

1 
II POSITIVA 

III MEDIANAMENTE POSITIVA 
1 

IV INDIFERENTE 
1 

V MEDIANAMENTE NEGATIVA 1 ¡ 
IV NEGATIVA 

1 
VII MUY NEGATIVA 

i 



A P E N D t C E "B" 



IFIGI 
l'. I. LlotA?t'al Ál/z 

GRADOS FRASES INCOMPLETAS 

NOMBRE: &fl!Of?/(,Qj_ SAl?lllJll} ~SE Cp/Z6fi 

FECHA DE HOY: 2'6 ,War?ó //J?lt/ 

EDAD:~ SEXO:_!/__ PUESTO: ¡(}y¡(l/,(/r A/,,,w,(111/,~a 

ESCOLARIDAD•~~~<=-~S~e~e:e"""'"~J,~,e~~'*'"'-~J.~,~c . ....,/'<~h6¿,,,<!LL./~l~~,lif1ag¡,...a~·~~·~~~~~~~ 

ESTADO CIVIL: So/fer?;j 

INSTRUCCIÓNES. 

A continuaci6n encontrará una serie de Frases Incompletas 

que deber4 completar. 

Trate de completar estas Frases en la forma m4s espont4-

nea y rapida posible. 

Los factores esenciales para estimar sus respuestas son -

la sinceridad y rapidez con que trabaje. 

No empiece hasta que se le diqa. 

Test diseñado por Jaime A. Grados E. y Elda S&nchez Fern&ndez. 



2. Sen.U que. nece.1.ltabct de ti>• demtt, CUJlltcla ,.~kk p>e[!'<f'iiti 

3. P.le1t1.a que. ta.o .t~nu •utu1lu 5P!' "'4 1m¡;cr/.tnb 
m a©/~ utrla. 

4. Ante unct •~n duconoclcla. IJº·--,fi~'e'-5{/."'-""'n'-'-/.o""-------

5. Qu.i6.l1Wt que. ml 6amllút•-;]1.t:JJJ.1f:,i,H1EL..Jl:..'.l'1a.tJ.iJ~a.~---------

6. Cada vez que at,¡o •ctle nttl. _ _,y_,,e'-'i.¿'-'Yt,..ex,_,;..,ou:.;D><---------

1. ~~-:;,,;,ne q,.¿ IJO·__,&¡v=-""'ª~rJ"rqr/,"""'"'14"'e--------
B. Cua.ndc tengo que :tMt.aJr. co1t pabUco IJO {lrle fll"íln c0J14'1i?J 

9. lle Bll.6.taAla que ml tnadile.-'e;;=.;.,.,,=Pr«IO.!ti!...-V.l!<~a.V.~a.,_ _______ _ 

ro. Yo •.i<Olpll.e ev.ltalúa. _,p..,_,te.M,....tltnl_.,,.._s._ ___________ _ 

JI. Lo que. ..ti dueo --""''-''"'tJ<!tL--------------

1'. Lo que. m46 ~ gU6.t4,_.e.,3!.....~u~1,,·v.e..1i'!.....------------

15. l.a. ma¡¡oll.la de lo• 1•6U sovi Poco quesj M, ilzh? .kk/'. 
& ~,f /t1U{()IA(Lf I 

16. Can d ~jo yo bu.t.co vnq Jk'!e rk 1"d1NQ:S y 

19. ML gu.6.tA ea.t.M ttt un 9'WPO que nos t/eu&m:e O?fr?O ¡2A=J?ur4 

ywe SQ!!ro~ 



f6. Vo quUÜJt4 qu Ml owl.u.~_.P.u.~"'º'"'.P"-n>:-=----------

ti. lle. 4V<Wté &e.Uz cwwlo Jnl 6f'Uh¡no se teq6u V p0: 
.ff.k ,-.J,11¿1e10MeS en .ta2 

30. Lo qUL 1144 4e. • ~ · es. {a coqull'/(r4cr&? 

33. Lo qu ~ -.~" 4 Vuzba.jaJr. 
E>Rcl~. 

u. COlll/.Últl. j~e. co1t""' dOlf4 l!JJJVlda lit!" hc.wr /w/,,¡or o 
-0/Q (()(/{JltÁl 

31. Elt 4.uw.eioltt.4 de. fmfABUteú, lD -jo11. ~y 
y ¡tQ es./o.4,r; 

39. Pcwt 111( &OlflUlA 40!/. COl?n LJ!? c:,t~ 

40. CUo qu e.t JM.jOll. uUnLto ;AOJ; eÍJ> ou ;;;:,;;;k 



42. Cuando habl<> con eWuú!o~ J q k p&J;; 
43. La6 madlLu dtbtn cfPjot o SV 6tter c. fM' qld',,jµ, 

1
4'r S'/ 

:u&¡; 
44. u ... 4.uuaei611 .,. la. qttt. no qul6.leiut v""""' !?sN?m me /tí 

e 

46. lle. BU6ta. mi novú. (o) 

l>1o/ ,,,.,,,. 
47. En~" co11 ~4 d-46 yo vza me ~rtl 

50. Se .tJulba.ja. pa114 ohkuer · e.q>e11MM- y 4uer oOO lj4;4 
ele msrrsos. 

49. Si 6UVla je.'e. ªY'1Jia4. a az;J.f,r """Ja S¡/1.ncll:k .-u 
ef /MÚ 

41. AJ.go qttt. ""- ~ ,,,.,,...,u.da coll6eg~ "i<T vna flP®W

roo dum 

51. llot de.'e.c.ta ~ Ut b6 .,,.,.....aA es owe l!p l'O.., ,p,,,,& 
~" ¿,,,,, c~1k.,4. v 

1 

52. Si pott algo .,,_ ~ ü. llli. ~ u pottqttt. es m~ .Jttl;;ey, 

53. Lo QIU. U. ""6"""4 Vt 4"6 -'go4 t.114 CWQ o14!'aib~ • 
54. lle. ltdi1.clJJM -jOll CDM LA.6 ¡>M.6011"6 de.t. 61!.XD ¡,;iéñtlft? f/ 

trnscoÚ&10. 
55. F.wi.te. al peU¡Jtto yo .J,v/a rfe e&í>?>,@ 

56. c.uo que. ml &arni.Ua.,_.n .. 11....__,.es..,__~c) .. 12.,,J;='------------
57. Cwutdo vl qttt. .todo mi e.a 6ueAZD hab.C4 4ldo .lJliLtU. 11ad// Q.. 

1ns1sÍ,r', 

59. La rtWJOltCD. de. la. gutt..~es~~h'"'•po=,._'r~·"'~L~---------



60. Me. 91U.ta mi madlte. aunque.~ra~a.__"'"[¿~MY=~---------

61. At9<1n cUa. peJuieJtl el m<.e.® " _,,/i,,_,,m.,,Vl'=..ffe._,... _______ _ 

62. Me. 91U.t4M'a U<EM "•eJt "'"' 1f!rotSOlfa. mac0& ,v Cr:JU(Ja'r 
. Muclw g.eiale. 

64. Nw= he. .t.eni.do hab.lU.dad """"-~~~& .. w~¡;~,,~-------

6s. Ml .in.Wtl.6 ndo 6ueJLte hito.ta hoy h<t •.üúJ el se;eyr eJ,,./,01/o 

66. Slt.n.to que. mi je.6e. na eJ aca31l/e ¡zrn2 kJw ""' 
,{,, cx?mt, 



HOJA DS CAt.Il'ICll.CIOH PARA. LA PRUJ:DA DS ORll.DOS l'MHS 
IftCOKPLSTll.S 

"""""" Jda_Jr'ff""I Sgra.h1a aos.:' !hrqe. V V V 

KDAD ~/ auo...L:LEOO.CZVIL 50/:/t:rO 

ESCO!.MIDN> 3e.1: Se,,,e.sfre e/,;: ,(/'c. en M"'>ft· .. /.r/,e,c.L.CM..-. 

....... "'e T I T 11 n .. ll f--------t u N T "Ja J~ 
AAll I JlUPOlfSABILIDll.D 1---1 
l).P-rc::•pc16n y •i9n1- lg!-l.J• 'f-J... 
ficado de l• ~r•••· 

7,34,51 y 68 /,;J. 

4,21,38 y 55 ~==-===~•c::ion.. /~ -~ - O-<¡ &' 

::TI: ~c:a:.: 1 1 I~ 
1~~ 

01.1e--;-3s Y 52 JT.1Ui"t• •l. pacir.. :y:-3-:.. 6 ---¡;- /T 
ii9,26,4J y 60 4J.Ant• la .ad!:•. Q-Q-O ... O O 

s,22,39 'I 56 s1.Ant• la fam.1.lia. o. -b-o-&~ 
2,29,46 y 6J 6J Hacia la pareja. o-~-0-6 _L._¿¿_ 
5,J:l,49 y 66 '7J J\nt• la •utodd•d. 6-3- o-6 /6-

iJe,25,42 '/ 59 ~~,:~:0 lH ¡19UORH o-o-;J-6 e 
T.O 'l' AL 11. R S A II ~ 

1t.RE11. III tlOTIVACIOllJ:S 

91•:::-•Ldad•• dlllatl-i; .. 3 -,;t-/ f 
r.6,2J,40 7 5'7 101.11.nt• lOQro9 y rru• O-"' -O-o ~ 

uac::ionea. ~ ~ 

4 ,31 , 48 y 65 ·r !!!;,:!~.~~t•resci• fun- O-O-o-o O 

2,19,36 y 53 

6,JJ, 50 y 67 12).J\nt• •l trabajo. _,__ 0-0-0 ,:l.. ---

E
2 lJloArlt• -t•• '/ objetl-

~·· o-J.-o-o .;J... 
'f' O 'l' 11. L A R 1: A III L:í!_ 
UD IV COftCZP1'0 D'I 81 

HISHO ___¡ 

D1,24,41 Y 58 =~~:.~:=~~:trc!:~d11n /-o-;L-o 3 
---p,J0,47 Y" 151-Anto la por~pc10n ¡ -/ -3- 1 9 

da aua hab11Ldad... I Y 
0,27,44 y 61 16).P.rlte loa t-'Ua, .:z.-~-3-~- /.;J_ 

OJ,20---;-J1 Y s4 11n.Ant• .1 .~-lo-o-c¡-ol ~ 
'l'OTALAR'IAtVI ~,,;J__l) 



I F IG 1 GRADOS FRASES INCOMPLETAS 

NOHBRB1 ~,V.f" a/ndd g:J-,,p/ 
~ 2 7 füi19B4 . 

FECHA DE HOY1._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

EDAD1__,aC_ SEX01~PUEST01 ,&P4U'~$,4¿ 
ESCOLARIDAD• i:.,<,_,,«k;,_. .7 ru-C..;;J ¿/«fe#'.,..~°"' T~Yffl¿z•u.14-
ESTADo CIVIL: ~~~,4~· 

INS'l'RUCCIÓNES. 

A continua.cidn encontrar4 una serie de Praaes Xncompletas 

que deber& completar. 

Trate d.e completar estas Frases en la forma m&a eapont4-
nea y r&pida posible. 

Loa factora• a•ancialea para estimar aua respuestas son -

la a1ncer14ad y rapidez con que trabaje. 

No ampiece haata que •e la diga. 

'l'eat diaaflado por Jaime A. Grados E. y Blda s&nchaz Pern&ndes. 



2. SVIU. qut. necUUab<t de loa dem14 WIWÍD_..,._s: __ ........, __ ~--e~a-~-~--" 

6. Cada vez que a.tgo Aale. mt~ <i ~-,e o 

~#?· 

i. Cuando Últgo qut. ~ eon ptibUeo yo 4« 
7
1u1qe «a 

124r<l> ,f(FA'Pcod. 

JI. Lo qut. mof4 rW,.,, €.S -y¿Vetll wa... ca re;::.... ¿¡ vvt 

CgR!lO. 
U. JU. UpaA<t lol ,l!:S' M«'(5 &vrefa..(í?.rcz... • 

13. C.UO qut. .tugo luzb.u.ldad pi.t<t ~4('Ar'(7..-r. 

19. ~ gUA.t4 u~ en "" gwpo qut. ir,:g.. c~ef!t"l/p«e1. 

to. Lo qut. ""- dú9U.6.t4 de. to Af.>Wll. u __ u~a_tZ ___ • ------



25. 

f6. 

21, Me. 4.....W.l 6e.Uz cuando 

t:k.rec. 
f9. lle. gu.s~ que. ml e.6po4a (o) o ~(ol cP~ #&"' 

FG" .!'ré>. 

30. Lo que. .W 4e. ..._ ;,a.c.lt.Ua 

31. S<.ui.to que. lD que. "'46 .... e.6.tinut4 

¿,. <?"d-/• ...-nao:fE. 

reu¿::,,,e <ZL~Qó s: 

<"4'<1 ,,Q, ,,.,,a;t.;.R<Z .r. 

35. P.WUo que. ml puí.<e._.,,.'/."'<:l'-'tf'.~.S"~~.ez='24-="'~:~--------

36, Co1tv.WU jwr.tJvtJ.e. "°" l.D4 denf.& cuando .se k.cea <""ra..s-. 
a.u!!f Gt-r+!(,ks-,... 

57. r..., que. w .\dac.lolle.6 4e.iwa.tu &ygu. a.... zr?r'fazatJ.r. 
L&Zlt i) <t« o ,,, f,;; ;T.!) 



41. S.: .tuu.Wut que du~ "mi ml6mo, dilt.út ¿,< <".!/ ¡¿tt<::;e,,-c....
.t/4fil~tJLeL Ct?rdi!'T.E,.e FP~YTE V h u.U~. 

42. Cu.ando ha.bta c.on e.x.tltaño~ cm& ~rJ · a7eu 

5f, 

53. 

54. -lie Íte.tlu!.lonD ffll!.Í•lf: con ~-f'<Mº""" dd. &f.XD 0t?4.r.P /?;,,. .3 · 

55. fJWtt.t. al peUg.w yo :r~A& mr,L k-.E~ o 

56. CJW> que mi 6ainU.ia r.s:r<c- ~ ;;;trek 
57. Cll4lldo yl q~ udo mi u6ue.uo ha.bl<t • .uo .l.nlLtU. «& <,;7!:; 

M<!L<?K?&ah.<d,7.C· 

59, 1.4 ltftU}OJl.(.a. rú. l.a. gente,__ ... c:=:s_ ... ,f!.=°'-'-<:.E:=~="'-';:;..,~-------



61 • Atgl!n dl.4 peJtdvLI. et mWio a /.v ca 1;.alUJ. 
62. 11e. gU4.taJi.14 Uega11 ª 6eh.~Z..,..,.<;,,,,,...,r:f,=:?.,,G,.,,;"'ª"'~'----------
63. La. ""'!/altl4 de. 1.46 Upo644 (606) ,!'/[r-'U( 7A"q4l$tt'a.¿S" . 

65. IU. .úWJlL¡, na!l.6 &CWl.te. 1"'6.ta lw¡¡ ha 6.úJD TJl!!tU?<!j q¿? · 

66. Sle.nta QUI. mi Je.&e. ES #/!""'- aé&f??>ta.¿dOE . 

,,_ z~z7ti~,,,fx~ 
61. Bu6co u l4 ""'J*Ua 072 < ,e,,,«:?6Rtt::~<?, 



po.n. DS a.r.trtCACIOlf PAU. LA P1tt1SU. D• GMDOI nl.A.ll:S ,......,...... 
...,.... Flo.-~s !bmcnda llir,,·Úau4. 

lll,34,51 y 68 

ACTlTUDl:S 

All&A 1 Jtat:POllSABILU>AD 

1, ,._t'C9PC16n y •lQnl• 
flcado de la .-pr.••· o-.¡ ... 3-0 

,21,1a y ss '--:::!.::·,,.:;.-:""-:-r .. -::":::!!c;:~;:;•c;;;10,-;oo;;-•--¡-/---.3_·_J._·_/_I I~' 
0
TOTAL Jl.RSJI. l 7 

M&A 11 IUl:U.CIDllZS 

1 
e"-.~,.,...~,.,.,,.-=,,,.., 

P6,23,40 'I 57 

u,ll,46 r 6s 

&,J1,so r e.1 r ....... .. 
7,24,U y 56 

' r3,30,4'1 r 64 

¡io,21,44 y 61 

f1,20,11 r 54 

,,,_,....,,....... 



/FIG/ 
f.I JI.~ 

GRADOS FRASES INCOMPLETAS 

ESTADO CIVIL: 

INSTRUCCIÓNES. 

A continuac16n encontrar4 una serie de Frases Incompletas 

que deber! completar. 

Trate de completar eataa Frases en la forma m&s espont&-
nea y r!pida posible. 

Los factores esenciales para estimar sus respuestas aon -

la sinceridad y rapidez con que trabaje. 

No empiece hasta que ae le diqa. 

Test diseñado por JailDe A. Grados E. y Elda S&nchez Fern!ndez. 



1:Me. habJL(a gU4tada que. ml pad« .va ).{ul';f¡µ.. rA J.u,1>.fk) 

~';ff'M¡D'i) U..(. "'JA.l.J KG~•C-.: · 
2. Se.ntl qUR. ne.cu.U4ba de. l.o4 d""44 CWUtdo 1v ¡· )>n! b . 

bt.. < ..... v"-12- btJ o i.;l <;,,.;1n'u . 
3. P.C:e.nho qu.e. la.4 1tl?.la.c.i..onu 4e.xu.alu ~c.,..; (\'-'YPJ.üu . .;j\; . 

.lic Lb ';i°.})h (~crrtJVAJ..b 
4. Ante. wut 4.(..tu.a.c.i6n duconoci..da. yo p;,;. v,""':-'·;_ C.L 

o-u. 
5. Q.u.ü..ieJ!.d que. ml 6aml.Ud 7" ,.~ ff ~ Y<-l>C. -'e ~e; .. 

~J 

6. Cddd ve.z que. algo 4ale. mal "ji e ,-¡r, f)t &'G J:ea!jT/hEJ¡ t .. 

1. La ge.n.te. 4upone. que. yo. _ __,>==:!J">-'~=-· .:::r..J'-'b"--E=t'-"'~"'· º=º'""''-----
f->"'1Mf>M1_l .. 

B. CU<lndo .te.ngo que. .tlu1.ttVr. con pllbUco yo_9~f§.,,'1-"'-=-·_.:t?"'<-"--''P"'Af==_."1""'i __ 

11. Lo qUR. mf.6 due.o !:-? R>.11~,::¡¡,,¡yH_ s;&"!Dffi At ~q¡ 

!é ,, pfüJ.Jjl}:,,, 

13. Clteo qUR. .te.n9o luJbiUdJJ.d p<Uld "-"' "' ~ H <PE- :;. • ';) 
A to.u.'; ,c.Ji.;i,ry(U)Q\~ ;:l • 

19, Me. 911.\.ta U.talt e.n un !J'WPO que. "Yf&.1áé 4H'• f!ll1Ój. e~ _, 



60. M• 9llh.t4 mi m>A• cwnque~ \JE 1rc ·, .<R·· <1ortVt!7"' 1.1:"
:J: 1> 

63. La. ""'!fM.ta de !44 .. po4<%4 (4o4) ~.u.:. <H .... ~';,?;.' 

t~ . ... .. '1-¡-i ,.;};..'_,. 

65. Mi WeJtlA m14 ~!Wl.t• h<I4.ta hoy ha 4-i.do X«-·•e 'HA 

f< :=,;!i5~.:·w C'.Ct(p ZA 

68. BU.6co e.n la. emp.u.6a. lec~égetv.P u '''.Y•'t!f~«Eu?;-" 
eo~b ~·4J .J(:llite. f"-10:>1c. 



HOJA 11& CALlrZCACIOM rMA U. r11.U&U. 11& ORADOS FMSES 
llfootlPUTAS 

llOllll .. He~,,,a·.,,d<¡¡ flue¡¿a.s ilt1Ími:. 
1/ 

.... :J..~ ssi.o_jJ___r.oo. czvn • ..._'")"o IT~ro 

ssooLARtoAD .J.',.'"'· S e ·me·¡ tre el<! é1. t'1. 1/ 

,_ ..... __ •• ___ I _ •_c_T_I_T_u_._._. __ ¡P u" TA .'J r. ~ su K 

1 1 
1 AJlll % IU!Sl'OrtSA!SZLtOAD 1 

,_r,-.~,.-.~ .. -,~ •• ~ 1 ~t;::r::~~º~r:~:~ 1- '-o---<t---6-.-,-) : 1,·, 

D• 21 38 y 55 12) .lt.nt• eituacion•• ¡· 6 ~ O / ¡'' ,••••pon•••· --- ID 
'""I T_O_T_A_L-.-.-.-.-,-1 I~· C' 

1 MEA n uu.czom:s 1 

1 

UITZRPIUlSOttAL!:S 1 ' 

.._'"''-·'"='°-",.,'-pa=•r,,.•_· __ ! l-1- /-O . 3 
fSI• 26, 43 y 60 1 4 ¡.Ante la -dre, , O •() . ('.)• 'Y 
05.22,39 y 56 s1.1t.nt• la ia111111a. lo-'/-2.•3 9 1 
p.2 ,29,u y 63 6J 11ac1a la pan:)a. jo-6 .. Q-6--~ 
a.s,32,H y 66 ¡ 7J >.nt• l• aut~id.ad. : {?-;J.. -.J._,, ~ 

l .. , .. ,. y 52 

¡a,2s,u y s9 : !!~~=~~:. lu peuona1 I O- G ~ 3 ··o <:/ ' 
¡TOTAL AREA 11 . ~ 

L-----1 MEA UZ MOTIVACIOIO:S 1-----
'=°"~~~~'-~,.,-,....,-,--,.-'"'"",,-,-,..-. -----' 

9)·=~·id•d·· a!iliati-G_,_ 0_ 0 1.~-
10).Ante 109i:n• y fE"U•-- . 

1 tnclone•· O ··O- O-o!~ 
f.-•-·"°'",-·°"•a-,-,,.,~111).Ant• int•r•••• tu.n- b-/ -O- I~ 

d.-ntal••· Ó , 

1 
6,lJ,50 y 67 1 12).Ant• el trabalOo .:J·<:i-;l. -O' {:. 

~1 .28,45 y u i !!!:""t• -tae y objet1-¡0 .. D-o _1 =ltj. 
T O T P. t. A R S A UI 1 · 3 

~---- MEA IV :::P'TO DE 51 .,! . 

"'p1-,2~.-.~.,-,~,.~¡ 1•¡.Ant• raa90• y tend•n l-O- .J_ :.~ L eiaa caractarlatlcaa. ~"l CJ T 

\1,30,41 ., 64 !:1 ~::t:.:,~ 1::::~16n !.:l -J- 0 ·o : </ 
uo,27,44 y 61 j 16¡,Mu loe te1110r••· jo .. ~-'l·'t '.~ 
pJ,20,37 y 54 ! 17¡.Ant• al Hao, • .;L- .Y='t -1 ~ // ! 

!TOTAL ! ·~/ t 



CUADRO DE CONVERSION DE CALIFICACIONES CRUDAS A RANGOS 

CALIFICACIOHES CRUDAS POR AREAS 

• R E • s 

RANGO 1 2 3 4 

I o - 4 o - 12 o - 10 o - 1 

II 5 - 13 13 - 17 11 - 29 1 8 - 12 
1 

III 14 - 22 38 - 65 30 - 50 1 22 - 37 
i 

IV 23 - 27 66 - 79 51 - 61 38 - 45 

1 V 28 - 36 80 -107 62 - 81 
i 

46 - 61 

VI 37 - 44 
1 

108-131 82 -100 í 62 - 75 

VII 45 - 48 132-144 101-110 76 - 82 

AREAS1 

l. - RESPONSABILIDAD 

2 • - RELACIONES INTERPERSONALES 

J. - HOTIVACIOHES 

4. - CONCEPTO DE SI HISHO 



CUAORO DE CONVERSION DE RANGOS A SUBCATEGORIAS 

l ANGO SUBCATEGORIAS 

I llUY POSITIVA 

II POSITIVA 

III MEDIANAMENTE POSITIVA 

IV INDIFERENTE 

V MEDIANAMENTE NEGATIVA 

IV NEGATIVA 

VII llUY NEGATIVA 
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