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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue la aplicación y evaluación en un ambiente laboral 
de la prueba, gráfico-proyectiva del test del árbol. utilizando para este fin el protocolo 
de Aguilara (1995), COfl el que se pretendió detectar rasgos de personalidad. 

El protocolo consta de 209 items, para la evaluación de la prueba y en este estudio 
solo cinco items estuvieron presentes en la mayoría de la muestra. 

La muestra fue muy pequel'la (20 sujetos), debido al numero de personas que 
conforman la empresa donde se realizo la investigación y de los criterios de 
inclusión. 

Un alto porcentaje de esta muestra ocupa un puesto de nivel operativo,(capturistas 
de datos). en donde las condiciones de trabajo y horario son muy estrictas, esto 
nos permitió obtener resultados de algunos rasgos de personalidad que de acuerdo 
a los criterios de interpretación de Aguilara (1995), nos indican que estas personas 
tienen una estabilidad y pueden ser idealistas. ambiciosas y presuntuosas, con 
necesidades acerca de obtención del poder. impresionar a los demás despertando 
su admiración. POI' otro lado niegan e ignoran el valor de la vida instintiva y 
manifiestan importantes tendencias a la manfa que se refleja en su trabajo. 

Esto nos permite comprobar que el tes! del árbol con el protocolo de Aguilera (1995), 
permitió detectar algunos rasgos de personalidad en este tipo de muestra dentro de 
este ambiente laboral. 



INTRODUCCiÓN 

El propósito de la presente investigación, fue detectar rasgos de personalidad en 
una muestra de 20 sujetos del sexo masculino, dentro de un ambiente laboral, 
utilizando el protocolo del test del árbol. que consta de 209 items. el cual fue 
realizado en 1995 por la Ora, Aguilera, en la Universidad Autónoma del Estado de 
Guanajuato. Siendo una prueba auxiliar para el diagnóstico psicológico y valoración 
de la personalidad y pudiendo ser una prueba alternativa para su integración a la 
batería de pruebas vigentes en la población mexicana. 

A pesar de la favorable situación del lest, no puede esperarse una proyección total 
de la personalidad. Su mérito intrínseco lo revela al combinarse con otras técnicas, 
que son complemento para una visualización global del individuo. 
Ha sido antes que nada, ver la historia cultural del significado que tuvo el árbol 
desde los tiempos bíblicos. hasta el simbolismo, mítico. divino y religioso que le han 
dado diferentes culturas. 

Fue aproximadamente a partir de 1928 cuando Emil Jucker. utiliza el dibujO del 
árbol como medio auxiliar psicodiagn6stico, haciéndolo por pura intuición. 
Con esto surgen diferentes esquemas como el simbolismo de la cruz de cuatro 
miembros o ramas que es análoga tanto al árbol, como a la figura humana con los 
brazos extendidos. Basándose en este simbolismo Max Pulver crea su teoria zonal y 
Paul Klee la línea del origen de la vida, todo esto forma el esquema para la 
contemplación del dibuja o figura del árbol. 

Otro autor, el conde de Wittegenstein descubre el "índice de Wlltegenstein" tomando 
en cuenta: edad del sujeto, altura del tronco y altura del árbol, sobre esta base se 
podria encontrar indicados en el árbol muchos datos de importancia, y en parte 
olvidados por el paciente. 

El estudio científico de la personalidad como causa del comportamiento o 
predicciones sobre la conducta conduce a investigaciones principalmente clínica, 
correlacional y experimental, así como las diferentes teorías en las que se 
fundamentan estos estudios, también se hace necesario dar una breve definición de 
rasgo, siendo parte importante en la manifestación de la conducta de una persona a 
través de una serie de situaciones. 

Varios autores tienen un concepto diferente de la proyección, pero todos coinciden 
en que la proyección es el mecanismo por medio del cual se atribuye algo propio al 
exterior, buscando un depositario afuera, es inconsciente y es cuando el yo desea 
pooer afuera algún aspecto indeseable o inaceptable para él que le cause angustia. 
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En esta investigación la definición de "proyección" mas adecuada es la de Hammer 
(1984), en la cual menciona que la "proyección" es un término empleado para 
designar al mecanismo por el cual un individuo se libera de ciertas situaciones 
afectivas, penosas o intolerables proyectando hacia afuera sus propios sentimientos. 

Esto ha quedado plasmado en las pruebas proyectivas, que han sido objeto de 
estudio por diversos autores los que en términos generales nos permiten estudiar la 
personalidad, pUdiendo mostrar aspectos intemos que comúnmente se hallan 
latenles e incluso desconocidos (inconscientes) para el individuo mismo. 

El origen de estas técnicas se remonta antes de 1939, algunos autores señalan que 
el desarrollo de los métodos proyectivos se da a partir de la psiquiatría dínica y 
otros dicen que a partir de la psicologra académica, en esta área han contribuido 
para su desarrollo lres comentes teóricas; el psicoanálisis, la teoría globalista y el 
soporte de la ciencia en general y en cuatro lineas de investigación; estudios sobre 
la imaginación y fantasía, método de asociación de palabras, investigaciones del 
lenguaje y el desarrollo de los métodos para el uso e interpretación de documentos 
personales. 

Asi como también se han clasificado, las técnicas proyectivas de acuerdo a las 
instrucciones, respuestas y materiales. 

En el presente trabajo y con base en diversos estudios sobre las técnicas 
proyectivas, la Dra. Martha Aguilera (1995), reporta un estudio con la técnica del 
test del árbol, que fue real izado en la Facultad de Psicologra de la Universidad 
Autónoma del Estado de Guanajuato, del cual emana el "protocolo de evaluación 
del test del árbol" Que se usa en esta investigación. 

Esta prueba fue aplicada en un ambiente laboral de una empresa de servicios, a 
una muestra de 20 sujetos, con el único fin de detectar rasgos de personalidad, 
utilizando el protocolo del test del árbol de la Dra. Aguilera (1995), encontrando Que 
los resultados obtanidos si respaldan nuestra hipótesis alterna y al protocolo mismo. 
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,. MARCO TEÓRICO 

1.1 HISTORIA CULTURAL OEL ÁRBOL 

El árbol es una de las primeras cosas que han llamado la atención al genero 
humano. El símbolo del árbol es el primero y el último de la Sagrada Escritura, y a 
partir de él se abre el mundo de la significación espiritual del árbol en el 
Cristianismo, Gén,1.29 · Y dijo Dios: He aqui que os he dado toda planta que da 
semilla, que está sobre toda la tierra; y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; 
os serán para comer". Gén: 1.29, Citado en Koch (1962). 

Aparte de su mención en la Historia Sagrada Judeo-Cristiana, en que el símbolo del 
árbol desempel'ia un papel central. pertenece al árbol a tos slmbolos más antiguos 
que se conocen. Escribe Jean Preylusky (1938) . 

•... . si el manantial y la lluvia y toda agua son distribuidas por una divinidad 
invisible, ¿ bajo que forma hemos de imaginamos ese ser bienhechor. Dos de 
los símbolos más arcaicos son la piedra sagrada yel árbol sagrado ... ' 

• la metafísica marcadamente orgánica de los indoarios se revela en su forma 
más clara por el símbolo del árbol del mundo que brota como germen de la 
esencia primaría' J.W. Hauer (1934).citado en Koch (1962). 

El concepto de árbol en el mundo estaba muy difundido en la Edad Media. En la 
canción de un manuscrito de Kolmar leemos: • un árbol precioso está crecido en un 
jardín, con un arte tan delicioso, sus raíces han penetrado la tierra clara, sus 
umbelas alcanzan el trono donde Dios quiere engrendar el galardón de nuestra 
querida Ser'lora, el primero ya abraza a todo el jardín' . 

Una de las variantes más difundidas del símbolo del centro - escribe Mjrcea Elljade 
en Psychologie et histoire des religions (1950) -, el árbol del mundo se halla en el 
centro del universo apoyando tres mundos como un eje. La India védica, la antigua 
China, la mitología Germana, así como las religiones de los primitivos conocen el 
árbol del mundo bajo distintas formas; sus raíces llegan hasta el infierno y sus ramas 
tocan el cielo. En la mitología del centro y norte de Asia , sus siete o nueve ramas 
simbolizan las siete o nueve esferas planetarias. En términos generales podemos 
decir que la mayoría de los árboles sagrados o rituales, mencionados en la historia 
de las religiones, no son otra cosa que copias imperfectas del árbol del mundo 
arquetípico, Koch (1 962). 

En la mitolog fa griega, los fresnos son la madre de la raza Enea, y en la nórdica, 
ASkr, el fresno, es el primer padre. la sustancia vivificada por el Díos, de acuerdo 
con el mito nórdico, se llama tré=madera, árbol. 

los eslavos del Oeste, siguiendO el modelo centroeuropeo, estaban muy 
familiarizados oon estatuas de dioses e ídolos. Pero también entre ellos el antiguo 
culto del árbol está arraigado en el sentimiento del pueblo. 
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Entre los germanos se conoce la devoción en el culto del árbol por los robles 
sagrados. También hay testimonio de un peral venerado por los paganos en 
Auxerre. En Galia y Bretaña los bosques sagrados son frecuentes. 

En Lituania en la fiesta de Pentecostés. colocan pequeños abedules no sólo ante la 
iglesia, sino también ante las casas. Un slmbolo de fecundidad es, por otra parte, el 
golpe dado a la varilla de la vida. Con ramas frescas y verdes del abedul se pega a 
las niñas. a la novia el día de la boda, a los animales hembras y los campos de 
labranza, para que la fuerza vital de la rama despierte nueva vida en ellos, Koch 
<'962). 

Alrededor del año 1870, tuvieron en Suabia. en lugar del árbol de Navidad. el árbol 
de Santa Bárbara, adornado de manzanas, peras, nueces. pan de miel y mazapán. 
En el siglo XVII. en Alemania y Escandinavia, se colocaron al aire libre árboles de 
inviemo, llamados mayos de invierno. los árboles de Navidad en Suecia UulbIJume) 
están. en parte. desramados como los árboles de mayo alemanes, y en partes son 
palos con distintas figuras en la punta. 

En Japonés. la palabra escoba hahaki puede descomponerse en haha-ki, o sea 
' madre- árbol". lo cual ya entra en el circulo de ideas del árbol de la vida. 

Entre las costumbres de medicina popular conocemos también el confinamiento de 
enfermededes en los árboles. Virutas y astillas. leños. etc., se usaban como 
salutlferos en el tratamiento de las muelas; las astillas de los árboles heridos por el 
rayo se consideraban como remedios contra la gota; se ataban en el arado contra 
las malas hierbas. Contra la gota se planta un 'árbol de la gota". ya medida que este 
crece, la enfermedad disminuye. 

Muchas veces se ha mencionado el árbol de frutos vivificadores y hojas curativas, el 
árbol tiene además, la capacidad de convertirse en cualquier ser viviente. No es de 
extrañarse que haya fiestas especiales dedicadas al árbol. El 14 de febrero se 
celebra. sobre todo en Israel, el jamishá asar bishwat, el cumpleaños de los árboles 
en que estos sacan nuevas fuerzas de la tierra. Koctl (1962). 

la escritura se ha servido del símbolo del árbol de una manera casi natural. El 
antiguo ideograma chino de árbol madera muestra una trnea vertical con dos ramas 
que se extienden en redondo hacia arriba y dos trazos dirigidos hacia abajo que 
simbolizan las raíces (Jan Tschichold. Schriftkunde Schreiubungen und skizzieren 
far $etzer, Basilea, 1942).citado en Koch (1962) 

El Musée de l 'Hornme, de París, conserva una escritura ideográfica mexicana de la 
tribu de los inquétaros. la imagen de un árbol de tres ramas con raices es el 
ideograma de un árbol (quahitf). la psi griega es el más puro simbolismo arbóreo, 
mientras que la mayuscula latina T está derivada de la cruz que a su vez es afín al 
simbolismo del árbol. 
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Como hemos visto, el árbol es siempre símbolo de algo ante todo de generación y 
fecundidad. Por doquier el árbol es símbolo de lo humano ( y de la figura humana), 
incluso de la autoevolución humana, slmbolo de lo cósmico por la figura de la cruz y 
señal de lo divino al mismo tiempo. Respecto de una de sus mayores 
preocupaciones, la demostración de la llegada del hombre a la conciencia y la 
indicación del camino al si·mismo, C.G. Jung se refiere al símbolo del árbol, sobre el 
cual se expresa en forma muy acertada por ejemplo en su estudio (Der Geist des 
Merlcurius, publicado en el Eranos-Jahrbuch de 1942). Citado en Koch (1962). 

Jung se refiere al símbolo del árbol como poseedores de individualidad, por lo cual 
son muchas veces símbolo de personalidad; represenla pues un tipo central entre 
los contenidos del inconsciente, destacando por su personalidad más fuerte. Es el 
prototipo del sr mismo, símbolo del origen y de la meta del proceso de individuación. 
Traducido al lenguaje de la psicologia; ello significaría que el sí mismo radica en el 
cuerpo (= tierra), o mejor dicho en los elementos químiCOS del mismo. 

la ciencia de la expresión no puede prescindir del pensar simbólico ni de la 
comprensión de los símbolos. lo peculiar es esto: si en psicología queremos dar un 
paso hacia delante, tenemos que dar simultáneamente uno hacia atrás, hacia el 
origen, hacia lo primario. No sólo estamos inclinados a conceder a lo antiguo su gran 
contenido de verdad y autenticidad, sino que lo primario es al mismo tiempo lo 
eternamente nuevo y sobreviviente, Koch (1962). 

1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL TEST DEL ÁRBOL 

la idea de utilizar el dibujo de árboles como medio auxiliar psicodiagnóstico, se le 
debe a Emil Jucker. los dibujOS fueron interpretados principalmente por intuición : 
"Durante muchos años aproximadamente a partir de 1928, hice el test sin explorar 
propiamente sus resultados, y sólo poco a poco comencé a examinar someramente 
algunas observaciones empíricas. Esencialmente, empero, el test del árbol me 
servía para hacerme \ler por mera intuición, ciertas fases problemáticas del 
examinando". No era ninguna casualidad Que eligiera el tema "árbol", sino el 
' resultado de detenidas reflexiones y de un largo estudio de la historia cultural y 
mitológ ica" Koch (1962). 

1.2.1 Proyección 

A pesar de la favorable situación del lest, no puede esperarse una proyección tolal 
de la personalidad. Raras veces los resultados alcanzan para proveer una imagen 
inlegra de la personalidad pero procura valiosas contribuciones. Su mérilo intrínseco 
lo revela al combinarse con otras técnicas, que son complemento para una 
visualización global del individuo. 
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Con respecto al dibujo del árbol. éste no es otra cosa que el portador de la 
proyección, el objeto que, como un espejo, refleja la imagen que se proyecta sobre 
él. La pantalla de proyección llamada "árbol" es como una invitación mas o menos 
intensa que evoca en el dibujante fenómenos expresivos de formación subjetiva, 
imágenes que se funden con el objeto. Con ello, el dibujo proyectado contiene un 
recorte del mundo objetivo el cual posee, por cierto, una afinidad íntima con el 
esquema espacial de la psique. 

la proyección no obedece a un acto de voluntad, sucede, ocurre: los trasfondos de 
la realidad íntima se producen, no son intencionales. El objeto es el gancho, y donde 
no haya gancho nada puede colgarse. 

'A pesar de ello existe un antagonismo entre el predominio de la representación del 
objeto y de la expresión subjetiva, antagonismo dado ya por la variabilidad de las 
aptitudes gráficas y la influencia más o menos consciente, de un modelo escolar el 
cual ha de ser vencido por la invitación de dibujar otros árboles que sean diferentes. 
la reactividad del sujeto varia. Para algunos la tarea les interesa más que otros. Por 
lo demás, no siempre se siente llamada la personalidad inlegra. El objeto puede 
activar capas más profundas o más superficiales, hacer reaccionar zonas aisladas, 
revelando así también puntos "ciegos". 

Es imposible que en una proyección aparezca el "hombre entero": aunque la 
posibilidad existe, sin embargo: Heiss en 1956 señala, además, que los resultados 
de una proyección implican dos componentes: una tendencia afectiva-pulsional con 
su formación psíquica intrínseca, y otra que viene de la consciencia vigilante que 
eleva al consciente la componente pulsional e inconsciente, poniéndola en 
condiciones de ser expresada. Citado en Koch (1962). 

1.2.2 El simbolismo de la cruz 

El esquema fundamental del árbol es la cruz. Ni es ésta una proyección introducida 
desde afuera , hacia arriba y abajo, hacia izquierda y derecha, la cruz de cuatro 
miembros o ramas es análoga tanto al árbol como a la figura humana con los brazos 
extendidos. Ambos radican en el mismo simbolismo, o sea en algo que trasciende 
ampliamente lo individual. lo exteriormente perceptible del símbolo es algo concreto 
y figurativo que expresa al mismo tiempo un contenido espiritual: son ambiguos, y en 
el fondo ambivalente, conteniendo simultáneamente un signo positivo y un signo 
negativo. 

El árbol, como objeto primario, es en realidad un símbolo de fertilidad, pero ese 
simbolismo, comprendido desde el punto de vista de la religión natural, contiene 
desde el principio mismo el símbolo de la cruz, y es interesante descubrirlo incluso 
en las ramificaciones de los esquemas de diagnóstico, ya que encuadra lo concreto 
y sensible en un orden superior y nos hace vislumbrar la estructuración del espacio 
universal y del campo de fuerzas del alma. 
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El símbolo de la cruz no es nuevo para la ciencia de la expresiÓn, En grafología, la 
autora francesa Duparchy-Jeannez fue la primera en introducir, una cruz de ejes, 
como línea auxiliar por decirlo así, y sin reconocer en el fondo el significado de tal 
proceder. 

Max Pulver, cuya enorme erudición en mitología era casi desconocida, basándose 
en las imágenes alli encontradas, describió el simbolismo espacial del campo de la 
escritura y creó la llamada teoría zonal que no es otra cosa que una interpretación 
de la cruz. 

La cruz es el símbolo de la uniÓn de los opuestos, de lo masculino y femenino, en 
una totalidad, Koch (1962). 

Max Pulver (1949), utiliza la cruz como esquema espacial para su teoría zonal. Pone 
el renglón sobre el !afio horizontal de la cruz; de modo que el trazo alto de la letra 
siga la dirección del madero superior, y el bajo de la inferior. Asi se producen: una 
zona superior S, una inferiOf 1, y a partir del punlo central C, el renglón a su izquierda 
y derecha, dando el siguiente esquema de significaciones: 

s 
Izq.------C--Der. 

C-Izq: Relaciones del yo y del pasado, de la esfera sensible. Introversión, Lo 
pasado, lo "estimado·, lo olvidado. 

C-Oer. Relaciones del tú y del porvenir (meta), de la esfera sensible, Extroversión. 
Lo futuro, lo aspirado, lo ofrecido. 

Grupo de significaciones según la forma de la conciencia: 

s : conciencia supraindividual, forma o figura de la intelectualidad, 
Izq.-C-Oer: consciencia despierta individual, esfera empírica del yo. 
1: la subconsciencia, más deba}o se halla lo inconsciente. 

Grupo de significaciones según el contenido de la conciencia: 

s: zona intelectual, espiritual , élico-religioso, sentimientos espirituales. 

Izq.-C-Oer: sensibilidad, egoismo-altruismo, vida íntima consciente, sentimientos 
psíquicos y condicionados. 
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1: lo material, fisico, erótico-sexual, producción de símbolos colectivos, sueños y 
estados afines. 

La diferenciación ulterior del esquema de proyección más allá de los pares 
direccionales de la cruz de ejes se verifica, en el método de Pulver, mediente la 
intercalación de la llamada ' zona-i-" , la altura de las minúsculas. Con ello 
reencuentra en la letra la antigua t1ipartición en espirilu, alma, cuerpo, o sea que el 
trazo alto corresponde a la zona del espíritu; la altura de las minúsculas, a la zona 
del alma y el trazo bajo a la del cuerpo. 

La tripartición de la vertical, tan adecuada a la estructura de la letra, de manera 
alguna puede aplicarse sin más a otro material de expresión o proyección, Koch 
(1962). 

Nostalgia 

R""""",, 

P."" 
Int&riorizaci6n 
Afectividad 

Conflictos 

Espiritualidad 
Proyección del yo 

Rea!ización del yo 
Materialismo 

1,2.3 la IIne8 del origen da la vida 

Proyectos 

FuMo 
Exteriorización 
Actividad 
SociabUidad 

N&C8sidades 

Cabe recordar que el pintor Paul Klee fue al primero en plantear las cuestiones de 
dÓllde venía y 8 dónde iba una linea. Es el mérito de Michael Grunwalg (1946), 
quien en sus comienzos era histOfiador del arte, al haber demostrado, mediante un 
test de colocación (legestest), un simbolismo espacial que, tanto en el arte 
descriptivo como en los enunciados espontáneos de los sujetos, prueba una y otra 
vez que es el resultado de sentimientos naturales. 

No viene al caso presentar aquí el test, lamentablemente aún inédito, que induye 
diez pruebas distintas. He aqul una sola de ellas: ante el sujeto se halla una hoja 
rectangular (sección áurea) colocada 8 lo ancho, es decir, no vertical. 
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Final 

Nivel 

o~----------~ 

Comienzo Tiempo 

la linea de la vida nos impresiona como una Ifnea de rendimiento que trazada entre 
comienzo y fin, representa la proyección insconciente-consdente de la senda de te 
vida, lo que se coloque dentro de ese campo de fuerza, ese cosmos, sea una, 
escritura, un dibujO de árbol cualquier dibujo, tiene una relación intima, aunque por 
cierto en sentido metafórico, con la figure del hombre: Quien, a partir de su propio 
yo, trata de relacionarse con ese espacio que él se imagina como exterior y que, al 
mismo tiempo, lleva dentro de si mismo, Grunwald (1946) citado en Koch, 1962, 

la colocación puede ser muy diversa de acuerdo a la edad y madurez de la persona. 
Si preguntamos que significa, obtenemos aproximadamente esta contestación: 
ángulo inferiO( izquierdo: comienzo, origen, alli yo era pequeño y muy joven, no era 
nadie aún. Superior derecho: ésta es la meta, alli la vida fértil , el final, el éxito. 
Angulo inferior derecho: arruinado, en la miseria, sin medios, desagradable, 
condenado y perdido. Angulo superior izquierdo: un rey O capitalista uno que ha 
subido sin derecho, un estafador, descartado, inactivo, espectador. 

En su forma más sencilla, la proyección espacial se presenta como sistema de 
coordenadas en que el punto cero significa el comienzo, la abscisa hacia la derecha, 
el tiempo: la ordenada, el nivel alcanzado, el rendimiento, el éxito, la posición social. 
la resultante de éxito y tiempo corresponde a la linea de la vida que, en nuestras 
latitudes geográficas, indica si lo logrado guarda una proporción normal con el 
tiempo empleado en ello. 
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Aire 
Vació 
Nada 

Espiritu 
Lo transcendente 
Lo divino 

Luz, afluencia desde el cosmos 
Añoranza 

Lo consiente 

Deseo 
Retirada 

Madre 
Pasado 

Introversión 

Zona de pasividad Zona de contienda 
(sala de espectadores Activa con la vida 
de la vida) 

Fuego 
Punto culminante 
Meta 
Final 
Muerte 

Padre 
Futuro 
Extraversión 

Comienzo----------¡ Pulsiones.- instintos, 
Regreso ! tierra 

Comienzo 
Nacimiento 
Origen 
Agua 

Retardos ! Conflictos 
Fijaciones en etapas ! Nostalgia "del barro' 
tempranas l' 

Luchas pasadas " ! 

Materia 
Subconsciente, Inconsciente 
Inconsciente colectivo 

Materia 
Infierno 
Ruina 
Tierra 

Con esas direcciones de movimiento facilitamos la comprensión gráfica del árbol que 
esta amalgamada con la estructura más o menos clara de la representación objetiva, 
Koch (1962), 

1.2.4 Esquema de contemplación del dibujo 

El dibujo del árbol con su marco, cruz de ejes y cruz diagonal está en la superficie 
del dibujo u hoja: las ra íces, si estuvieran dibujadas, han de hallarse fuera del marco, 
tomándose la base del tronco como base de medición_ 

Con la cruz de los ejes y el marco es fácil hacer las siguientes mediciones; el 
tamaño absoluto del árbol, las proporciones relativas (relación entre la altura del 
tronco y la copa, ancho de la copa, mitad izquierda y derecha de la copa, relación 
entre el ancho y la altura de la copa, partes por debajo de la horizontal, las 
posiciones oblicuas_ 
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............. 

..... [~,.. -.....--------,,·1·· ". ..... 

....... 

. ... .. 
....... Arriba: 

Desenvolvimiento, 
Testimonio, 
Diferenciación. 

Rastreos de 
Vivencias tardías 

Línea de transición 
Tronco-copa 

Abajo: 
Rastros de 
Vivencias tempranas 
Suelo, paisaje esbozado, 
A menudo líneas de 
Separación de la raíz. 

Podemos tomar esta disposición como esquema del simbolismo espacial. Se trata 
de distinguir entre la representación del objeto y la expresión. Siendo un dibujo, le 
falta la "imagen de la palabra" (wortbild) y la "configuración del decurso" 
(verlaufsgestalt), propias de la escritura. La expresión se relaciona más bien con el 
"como" y no tanto con el "que" del dibujo. La imagen del objeto, la representación del 
árbol, acentúa más bien vertical, en tanto que la escritura requiere preferentemente 
movimientos horizontales. 

Lo inconsciente y lo consciente obran como un todo, pero las localizaciones 
simbólico-espaciales señalan de donde un estado es afectado y a donde se dirige 
algo. 

A ciencia cierta puede afirmarse, que las regiones inferiores del dibujo del árbol 
simbolizan los períodos tempranos, y las superiores, las posteriores de la vida del 
dibujante. Es muy lógico que lo originario, lo primitivo, lo inconsciente se revele 
abajo, lo consciente y desarrollado, arriba. 

Además no se debe de pasar por alto que las dimensiones espaciales son 
complementadas por lo que está adelante y lo que se halla atrás, entre ellos la 
presión y las interrupciones. El margen de la hoja también tiene sus significados 
como límite, al margen inferior como suelo; a menudo también como una muralla 
ante la cual uno se retira, contra la cual es apretado o que despierta la curiosidad, el 
que se salta o cuya existencia disimulamos. (Koch,1962) 
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1.2.5 la figura del árbol 

Raiz, tronco y copa son las partes principales del árbol. la raíz suele estar oculta al 
espectador, o meramente insinuada. El tronco constituye el centro y mantiene el 
equilibrio entre izquierda y derecha. 

El tronco y las ramas forman la "madera', la sustancia. El tronco es el centro, 
además lo erecto, el medio, el sostén, el esqueleto, lo sustancial, lo duradero, 
estable, imperdible en oposición a la vestimenta del érbol que es su adorno, 

las partes exteriores de la copa, las extremidades, constituyen la zona de contacto 
oon el exterior, la región de interrelaciones entre lo interior y lo exterior, la zona del 
metabolismo de la respiración. la copa es, al mismo tiempo, portadora del follaje, de 
flores y frutos, y entonces muchas veces impresiona por su magnifico aspecto. Pero 
el esqueleto existe siempre, las flores, las hojas y los frutos pueden caerse. 
Representan el elemento más inestable, de vida breve y perecedera, como la flor, 
cuyo aspecto es el que más impresiona. 

"las flores pueden ser apariencia . las hojas pueden ser máscara, pero un árbol sin 
follaje ya no quiere aparentar, no puede llevar disfraz alguno. la desnudez, el vado 
y la falta de adamo son las condiciones previas para el reconocimiento verdadero 
de ese árbol, de todos los árboles. Su figura invemal es su figura real. No puede 
haber delicadezas ante la muerte, ya sea definitiva o provisional" (Herman 
Hiltbrunner, 1942).Citado en Koch (1 962) . 

1.2.8 El Indice de Wittgenstein 

la intensa declaración al test del árbol brindó al neurólogo alemán doctor Conde de 
Wrttgenstein un descubrimiento. ' Considerando que el árbol dibujado en un instante 
puede corresponder tan sólo a la situación instantánea del dibujante, sería cuestión 
de encontrar una norma que se exprese tanto en el árbol como en la vida. ' 

La altura del árbol (a) en milimetros se pone en relación con la edad (e) del 
dibujante, expresada en años y meses; de ello resulta un indice (i). Sobre esta base 
podemos encontrar indicados en el árbol muchos datos de importancia, y en parte 
olvidados, de la vida del paciente. 

Ejemplo: un hombre de 40 años dibujó un árbol de 120 mm. de altura lo cual da un 
índice de 3: a una distanda de casi 13 mm de la linea de base que indica el suelo, 
el borde izquierdo del tronco está interrumpido ( en otros casos se encontró a la 
altura correspondiente una gruesa rama quebrada). A la pregunta sobre qué le había 
sucedido en la esfera femenino-matema a los 4 años y 4 meses. El paciente 
palideció y dijo que exactamente a esa edad habia perdido a su madre. 
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a: 120mm 
120: 40=3 
e: 40 años 
i: 3 12.9,:3=4,3=4 años 4 meses 

Altura de la marca del tronco: 12.9 mm 

Era cuestión de examinar tales comprobaciones. Se confirmo la suposición de que la 
altura del árbol. es decir la distancia desde la base hasta la punta de la copa 
contiene la historia de la vida y que las marcas divisorias pueden indicar con 
asombrosa exactitud el decurso temporal de la misma. Koch (1962). 

1.3. PERSONALIDAD 

Todos nosotros. en nuestra vida cotidiana. observamos a la gente. formulamos ideas 
respecto a las peculiaridades y la.s causas de su comportamiento, hacemos 
predicciones sobre su conducta y adaptamos nuestro propio comportamiento en la 
debida forma. Probablemente todos nosotros tenemos una noción sobre la esencia 
de la naturaleza del ser humano, por ejemplo, si es básicamente bueno o malo, 
altruista o egoísta, generoso o avaro. asi como una idea sobre la facilidad con Que 
puede cambiar para bien o para mal. 

Desde la antigOedad es evidente el esfuerzo humano para sistematizar estas 
opiniones sobre la gente, a menudo en forma de religión y de un código social de 
comportamiento. El viejo testamento. por ejemplo. contiene descripciones de la 
personalidad de los individuos y de los motivos de su comportamiento. Desde la 
época de la civilización griega se ha intentado relacionar las diferencias individuales 
de la personalidad (temperamento) con el funcionamiento del cuerpo, un punto de 
vista Que en un principio no es muy distinto de la actual percepción biológica de la 
personalidad. 

Históricamente los filósofos se han interesado por la esencia de la naturaleza del ser 
humano y los motivos de la actividad humana. Es a finales del siglo diecinueve y 
principios del veinte cuando encontramos los inicios de la psicología como ciencia y 
es en este punto donde también podemos empezar a encontrar los orígenes del 
estudio cientifico de la personalidad, siendo sus inicios en tres tradiciones de 
investigación principalmente, Pervin (1998). 

1.3.1 Investigación clinica 

Es el estudio sistemático y con profundidad de los individuos. El trabajo clínico de 
Freud. Rogers y Kelly es ilustrativo de esta aproximación a la investigación. Pervin 
<'998). 
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1.3.2 Investigación correlacional 

Utiliza la medición estadística para evaluar la asociación, o la correlación , entre 
senes de medidas que según se han descubierto, diferencian a las personas. La 
investigación del rasgo de Catlel; Eysenck y los seguidores del modelo de los cinco 
factores de la personalidad , son ilustrativos de esta aproximación de investigación. 

1.3.3 Investigación experimental 

Es la manipulación sistemática de variables para establecer relaciones casuales. El 
trabajo de Pavlov sobre el condicionamiento dásico y el de los psicólogos del 
aprendizaje de E·R asi como las aproximaciones a la personalidad cognitivo--sociales 
actuales y del procesamiento de la información, Pervin (1998). 

1.4 TEORIAS DE LOS ESTADIOS DE LA PERSONALIDAD 

Algunos psicólogos observan el desarrollo desde el punto de vista de los estadios, 
las cuales tienen tres cualidades definitorias; 

Primero, contemplan el desarrollo. desde el punto de vista de características 
específicas. En otras palabras los estadios representan cambios cualitativos en la 
naturaleza del organismo. Segundo. se supone que cada estadio sucede durante un 
periOOo de tiempo especifico. Este período de tiempo generalmente tiene una 
extensión, que empieza antes en algunas personas y más tarde en otras. pero 
característicamente tiene ciertos limites que definen el tiempo durante el cual se 
espera que tenga lugar el estadio. Tercero. hay una secuencia o progresión fija de 
estadios. Se supone que cada estadio. con su propio conjunto de características 
definitorias. seguirá un estadio previo específico y será seguido por un estadio 
posterior especifico. 

La mayoría de las teorías psicológicas de estadios de desarrollo están basadas en la 
observación. Dentro de la teoría del desarrollo el te6rico de estadios más conocido 
es Jean Piaga! (1896· 1980). Piaget propuso que el desarrollo cognitivo del bebé y el 
niño puede ser descrito desde el punto de vista de una serie de estadios. cada uno 
con sus características definitorias propias y el periodo de tiempo durante el cual se 
espera que ocurra. 

1.4.1 Los estadios paleosexuales del desarrollo de Freud 

Según Freud. el origen de las pulsiones se encuentran en los estad ios de tensión 
oorpoml. 

la zona del cuerpo que sirve de fuente de tensión corporal, y por tanto de energía 
pulsional se llama zona erógena . la pnrTl8(a zona er6gena es la boca. la segunda el 
ano. y la tercera los genitales. El crecimiento mental y emocional del niño depende 
de las interacciones sociales. 
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Durante et estadio oral del desarrollo, cuando el origen de la excitación corporal está 
centrado en la boca, son gratificantes la alimentación, chuparse el pulgar y los otros 
movimientos de la boca características de los bebés. En la vida adulta , se ven 
rastros de la oralidad en masticar chicle, comer. fumar y besar. Según esta teoria del 
carácter, que sugiere que el desarrollo de la personalidad está influido por 
gratificaciones y frustraciones experimentadas durante los cinco primeros ar"ios de 
vida, una excesiva frustración durante este periodo conduce al desarrollo de la 
personalidad oral. 

Las características de la personalidad asociadas con este tipo de carácter induyen 
ser exigentes, impaciente, envidioso, codicioso, celoso, desconfiado, pesimista y 
deprimido (sentirse vacío). Esto no quiere decir que una persona caracterizada como 
una personalidad oral tenga todas estas características, sino que varias de ellas se 
dan a la Val para formar un modelo. 

Una vez más desde el punto de vista de la teoría, hay un cambio en la manifestación 
adulta (fenotipo) de las caracteristicas. pero la estructura de la personalidad básica, 
fundamental (genotipo) sigue siendo la misma. 

La segunda fase es la fase anal que se da entre los 2 Y 3 afios aproximadamente, 
durante la cual la excitaci6n esta situada en el ano. Durante este estadio el placer 
se relaciona con la expulsión de las heces, lo cual estimula las membranas mucosas 
de esta región. Sin embargo, el placer asociado con este movimiento hace que el 
niño esté en conflicto con las exigencias de los otros por la demora. 

Relacionadas con las gratificaciones y frustraciones de este periodo se da el 
desarrollo de la personalic!ad anal. Los rasgos de la personalidad anal se relacionan 
con los procesos corporales e interpersonales que ocurre durante la fase anal de 
desarrollo- la acumulación y liberación de heces y la lucha por el control de 
esfínteres. Así algunos de los rasgos asociados con la personalidad anal son luchar 
por el poder y control, el placer en las posesiones, la ansiedad por el desperdicio y la 
pérdida de oontrol, e interesarse en someterse y rebelarse. 

Finalmente en el estadio fálico que es de los 4 y 5 ai'\os aproximadamente, la 
excitación y la tensiÓfl vienen a centrarse en los genitales. El nii'\o desarrolla 
erecciones, y las nuevas excitaciones en esta zona conducen a un interés 
aumentado en los genitales y en darse cuenta de que las nii'ias no tienen pene. Esto, 
junto con el desarrollo de una rivalidad con el padre por el carii'io de la madre 
(complejo de Edipo), conduce a la angustia de la castraci6n- el miedo del nit'io de 
que puede perder el pene. 

De forma similar, para la nii'ia en este periodo hay una experiencia de excitación en 
los genitales. Para ella, sin embargo, esta asociada con el conocimiento de no tener 
pene. Para la nii'ia este estadio esta asociado con el desarrollo de una rival idad con 
la madre por el carit'io del padre. La diferenciación biológica durante este estadio 
esta asociada con diferentes desarrollos psicológicos. 
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Asi para el ni/'lo los rasgos posteriores asociados con este estadio incluyen 
competitividad y un énfasis en ser fuertes y viriles, mientras que para la ni/'la los 
rasgos posteriores incluyen exhibicionismo y una combinación de atracción 
seductiva y candidez, Garfield (1979). 

la teoría de Freud de las fases pSicosexuales de desarrollo ha sido criticada por su 
énfasis excesivo en los desarrollos biológicos, y especialmente por las feministas 
por su forma de describir a las mujeres. También han sido criticadas las bases de la 
investigación. a pesar de que se pueden encontrar algunas pruebas a favor de la 
teoria, Pervin (1993). 

1.4.2 El estadio del espejo de Lacan 

lacan, localiza el inicio del complejo de Edipo del nivel de umbral específico del 
proceso de maduración del niño que muestra un momento particular de su vivencia 
psíquica. Este momento es contemporáneo del estadio del espejo en el que se 
esboza, para el nil'io, un cierto tipo de identificación basado en una relación 
específica con la madre, una relación de alineación. 

El estadio del espejo se ordena esencialmente sobre una experiencia de 
identificación fundamental en cuyo transcurso el niño realiza la conquista de la 
imagen de su propio cuerpo. la identificación primordial del niño con esta imagen 
va ha promover la estructuración del Yo (je) poniendo término a esa vivencia 
psíquica singular que lacan denomina: fantasfa del cuerpo fragmentado. En efecto 
antes del estadio del espejo, el nil'io no experimenta inicialmente su cuerpo como 
una totalidad unificada, sino como algo disperso. 

Esta experiencia fantasmática del cuerpo fragmentado, cuyos vestigios aparecen 
tanto en la configuración de ciertos sueños como en los procesos de destrucción 
psicótioo, se pone a prueba en la dialéctica del espejo cuya función es neutralizar la 
dispersión angustiante del cuerpo a favor de la unidad del cuerpo propio. "le stade 
du miroir comme formateor du ¡e' J.lacan 

la experiencia del nino durante la fase del espejo se organiza en base a tres 
tiempos fundamentales que marcan la conquista progresiva de la imagen de su 
cuerpo. 

1.- Al comienzo, es como si el niño percibiera la imagen de su cuerpo como la de un 
ser real al que intenta acercarse o atrapar. Este primer tiempo de la experiencia 
demuestra que hay una confusión primera entre uno mismo y el otro, confusión 
ampliamente coofirmada por la relación estereotipada que le ni"o mantiene con sus 
semejantes y que prueba sin duda alguna, que al principio vive y se localiza en el 
otro: esta captación por medio de la imago de la forma humana domina entre los 
seis meses y los dos aí'los y medio, toda la dialéctica del comportamiento del niño en 
presencia de su semejante. Durante todo este periodo se registraran las reacciones 
emocionales 'J los testimonios articulados de un transitivismo normal. 
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El niño que golpea dice que lo han golpeado: el que ve caer llora'. ' l 'agressivite en 
psychanalyse' J,lacan (1948), Citado en Dor (1986). 

2.· Constituye una etapa decisiva en el proceso identificatorio. En efecto, el niño 
llega a descubrir que el otro del espejo no es un ser real sino una imagen. Además 
de que ya no intenta atraparla, la totalidad de su comportamiento indica que desde 
ahora S8be distinguir la imagen del otro de la realidad del otro. 

3.· Oialectiza las dos etapas precedentes, no solo porque el ni"o se asegura de que 
el reflejo del espejo es una imagen sino, y por sobre todo, porque adqu iere la 
convicción de que sólo es una imagen que es la suya. Al re-conocerse a través de 
esa imagen, el nitlo reune la dispersión del cuerpo fragmentado en una totalidad 
unificada Que es la representación del cuerpo propio. 

la imagen del cuerpo es, entonces, estructurante para la identidad del sujeto Que 
realiza en ella su identmcaci6n primordial. 

Hay que agregar Que la dimensión de lo imaginario subyace del principio al fin, en 
esta conquista de la identidad, desde el momento en Que el niño se identifica con 
algo virtual (la imagen óptica) que no es él como tal, pero en la Que, sin embargo, re· 
conoce. Se trata entonces de un reconocimiento imag inario justificado, por olra 
parte, por hechos objetivos. En efecto, la maduración del njno a esa edad no le 
permite tener un conocimiento especifico de su cuerpo propio. De hecho el estadio 
del espejo es una experiencia que se organiza con anterioridad a la aparición del 
esquema corporal. Por otra parte, simboliza la "preformación del yo Gel, la fase del 
espejo presupone en su principio constitutivo su destino de alineación de lo 
imaginario. El fEKXlnocimiento de sí mismo aparte de la imagen del espejo se 
efectua • por razones ópticas - a partir de indicios exteriores y simétricamente 
inversos. Es por eso Que la unidad misma del cuerpo se esboza como exterior a si 
mismo e invertida. 

la dimensión de este r&-<:onocimiento prefigura así, para el sujeto que inicia la 
conquista de su identidad "l 'agressivité en psychanalisy' J.lacan (1948). Citado en 
Dor,1986 

1.4,3 Avances postfreudianos 

Freud creia que el ambiente es menos importante que los instintos innatos en la 
dinámica de la personalidad. En los años transcurridos a partir de la época de Freud, 
sus seguidores han modificado gradualmente esos conceptos y los han extendido en 
nuevas direcciones. El cambio ha sido acompañado por una expansión del concepto 
y las funciones del yo, y del ' Sl mismo· hasta el punto que las nuevas tendencias 
teóricas han sido denominadas 'psicología del Yo', 
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Algunas car&Cterfsticas teóricas de los neofreudianos. es que dan menos atención 
al; ello y sus pulsiones • a las causas meramente intrapsiquicas. a la primera infancia 
ya las etapas psicosexuales, en cambio ponen más atención a la formación del Yo y 
' si mismo', asi como a causas sociales e interpersonales, el desarrollo a lo largo de 
la vida, y a las fuerzas sociales y esfuerzos positivos, el papel de la cultura y la 
sociedad. 

Enseguida se presentan algunos ejemplos de estos avances teóricos: 

Carl Jung: creo su propia teoria de psicoanálisis y un nuevo método de psicoterapia. 
Su enfoque fue la psicologia analitica. Aunque en dicha teoria se conservan los 
procesos inconscientes de Freud, se postula la existencia de un inconsciente 
colectivo, es decir, un fundamento heredado de la personalidad. El contenido del 
inconsciente colectivo lo constituyen los arquetipos o 'imágenes primordiales' 
(imagos). 

Ejemplos de algunos conceptos Jungianos: inconsciente colectivo: presente en 
todos y en el que según se afirma, están encerradas las memorias heredadas y 
patrones de conducta ancestrales. los arquetipos; son elementos básicos o 
imágenes primordiales que integran el inconsciente colectivo, manifestados a través 
de los sueños y mitos (p.ej. Dios, la madre tierra, el hombre anciano y sabio, etc.). El 
animus: que es el elemento masculino, activo, que está presente en el inconsciente 
de toda mujer. El anima: es el elemento femenino. pasivo, que este presente en el 
inoonsciente de todo varón, De Castro, (1995). 

Jung describió cuatro maneras básicas de percibir (entrar en contacto con) el 
mundo: Sensación; conocer a través de los sistemas sensoriales. Intuición: hacer 
suposiciones rápidas acerca de lo que subyace a la información sensorial. 
Sentimiento: enfocarse en el aspecto emocional de la experiencia su belleza o 
fealdad, si es agradable o desagradable. Pensamiento: pensamientos abstractos, 
razonamientos. 

Además Jung sugeria la existencia de extroversión-introversión. Al igual que las 
cuatro maneras de percibir el mundo, esas dos actitudes están separadas: una 
domina la vida consciente, mientras que la otra influye sobre el lado inconsciente de 
la personalidad. 

Para Jung, el significado de la conducta sólo se comprende en razón de sus 
productos o efectos finales; es necesario entender a los seres humanos no sólo en 
términos de su pasado, sino también a la luz de sus propósitos y búsqueda de 
objetivos. 

Jung, fue el primero que conceptualizó un Yo que lucha en forma activa por lograr la 
unidad y la integración en uno. las expresiones de la lucha por la totalidad induyen 
el mánda/a (un circulo arquetípico mágico, de forma circular, que simboliza al Yo, 
dentro del cual hay dibujos que suelen dividirse en cuatro partes) y diversas 
experiencias religiosas trascendentales. 

19 



Para lograr la unidad y la totalidad . el individuo debe estar cada vez más consciente 
de la sabiduría disponible en su inconsciente personal y en el colectivo. y aprender a 
vivir en armonía con está. De Castro (1995). 

En los años de 1941 y 1947, Erich Fromm. ayudo a difundir los conceptos 
freudianos del individuo como miembro de la sociedad. De acuerdo con Fromm, la 
psicología individual es, en lo fundamental, una psicologra social. 

Las personas tienen cualidades psicológicas, como la tendencia a desarrollar. 
cultivar y realizar potencialidades, que dan por resultado un deseo de libertad y una 
lucha por la justicia y la verdad. 

Segun Fromm, los rasgos del carácter se desarrollan como resultado de las 
experiencias con los semejantes. De ese modo. los problemas y actividades 
psicosexuales están arraigados en la totalidad de ta estructura del carácter. son 
expresiones. en el lenguaje corporal . de una actitud hacia el mundo que esta 
socialmente condicionada. 

Para Fromm. la cultura es moldeada por la forma de existencia de una sociedad 
determinada. Asi a su vez. los rasgos dominantes del carácter de las personas que 
integran la sociedad. se convierten en fuerzas que moldean los procesos sociales y 
la cultura en sí. 

La psicología de Fromm trata de abrir un sitio a los atributos positivos. como la 
ternura y la capacidad humana de amar. y supone que esas necesidades humanas 
tienen fuerza propia, también sugiere que el carácter no es resultado de una 
adaptación pasiva a las condiciones sociales, sino que se trata de una adaptación 
dinámica basada en elementos que son biológicamente inherentes a la naturaleza 
humana o se han vuelto inherentes como resultado de la evolución histórica. 

El propósito de esta presentación. sin embargo. no es evaluar su valor como teorta. 
sino ejemplificar una teoria de estadio de desarrollo de la personalidad. 

1.4.4 Los utadi08 psic080ciales del desarrollo de Erikson 

Erik Erikson se centró en los desarrollos sociales que ocurren en varios estadios. 
Además amplio la lista de tos estadios de desarrollo y sus implicaciones en la 
personalidad a lo largo de la edad adulta y los afias posteriores. 

El enfoque de Eriksoo en el desarrollo pSicosocial refleja el creciente énfasis 
neofreudiano en las fuerzas sociales y culturales, más que en los simples impulsos 
instintivos. Erikson plantea la hipótesis de que en cada una de las etapas de 
desarrollo hay una 'crisis' psicosocial. dicha crisis tiene su origen en los esfuerzos 
de la persona por resolver los problemas de dicha etapa, yen el que la ' identidad del 
yo' es central : 
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la integración .. .. de la identidad del yo es ... más que la suma de identificaciones de 
la niñez. En la experiencia acumulada de la capacidad del yo para integrar todas las 
identificaciones con las vicisitudes de la libido, con las aptitudes derivadas de dones 
innatos y con las oportunidades que se ofrecen en los papeles sociales (Erikson, 
1963). Citado en Garfield,1979 

Las suposiciones subyacentes de esta perspectiva del desarrollo son; 

1.- Que la personalidad humana en principio se desarrolla de acuerdo con pasos 
predeterminados por la presteza de la persona para ser dirigida hacia, para ser 
consciente de, y para interactuar con un radio social cada vez más amplio. 

2.- Que la sociedad, en principio, tiende a estar constituida de tal manera que 
satisface y promueve esa sucesión de potencialidades de interacción y trata de 
salvaguardar y fomentar el ritmo y secuencia adecuados de los mismas, Erikson 
(1963),Citado en Garfield (1979). 

Ese sentido de la identidad consiste en una sintesis de cómo llegan a verse a si 
mismos los individuos y de su grado de consciencia respecto a qué tan importantes 
quieren que sean las demas personas en su vida. 

1 :4.5 Elementos cognitivos de la personalidad 

Se llama cognición, a los procesos de pensamiento de la persona, incluyendo la 
percepción, la memoria 'J el lenguaje las maneras del organismo de procesar 
información. 

la personalidad es definida desde el punto de vista de los conceptos y creencias 
que la gente sostiene, y las maneras que tienen de procesar información y elaborar 
explicaciones para los acontecimientos, Pervin (1998). 

1.4.6 La teorla de los rasgos 

El rasgo es una tendencia a comportarse de una manera determinada, tal como se 
manifiesta en la conducta de una persona a través de una serie de situaciones. Los 
rasgos como elementos de la personalidad, describen regularidades o consistencias 
generales en el funcionamiento de la gente. Usualmente utilizamos tales rasgos para 
retratar las personalidades ajenas y las nuestras propias, Pervin (1998). 

El temperamento ha sido siempre una parte fundamental de la teoria del rasgo. De 
hecho, se puede sugerir que los rasgos básicos, tanto si nos situamos en el contexto 
de la teoría de los tres factOfes como si lo hacemos en la de los cinco factores 
(neuroticismo, extraversión, abierto a la experiencia, afabilidad, consciente.) que 
están compuestos por temperamentos en derta medida, el humor y las emociones 
están relacionadas con los distintos factores- rasgo. 
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Por ejemplo. las emociones de la ansiedad, la hostilidad y la depresión se asocian a 
neuroticismo. mientras que las emociones afables y positivas se asocian a 
extroversión. (Goldberg. l.R 1990).Citado en Pervin (1998). 

1.4.7 Estabilidad y cambio en el desarrollo de la personalidad 

El tema de la estabilidad y el cambio no es sencillo. y varios psicólogos tienen 
tendencia a considerar la personalidad como relativamente flexible. Asi , mientras 
algunos consideran que ' la cebra puede cambiar sus rayas con tanta facilidad como 
el adulto su personalidad' (J.B. Watson, 1928.p.138) otros son muchos mas 
optimistas en este aspecto. 

A veces la influencia de estas tendencias es sutil: el programa de "personality 
science weekend' de la convención de 1992 de la American Psychological 
Association se titulaba ¿la personalidad puede cambiar? A veces, como se 
recalcara. estas tendencias influyen en qué variables de la personalidad se estudian, 
cómo se estudian. y cómo se interpretan los resultados. 

Respecto al desarrollo de la personalidad, podemos contrastar cuatro tipos de 
cambio. Primero hay un cambio absoluto y un cambio relativo,. Segundo, cambio 
cualitativo y cambio cuantitativo. Tercero cambio fenotipico y cambio genotipico; el 
cambio fenotipico implica un cambio en el nivel observable, mientras que el cambio 
genotipico implica un cambio en el nivel estructural fundamental. 

Por ultimo, podemos distinguir entre cambio continuo y cambio discontinuo. El 
cambio continuo es gradual y legitimo y sigue un modelo uniforme que puede ser 
identificado. En contraste, el cambio discontinuo es abrupto y esencial. Una persona 
que experimenta un accidente grave puede sufrir un cambio aparentemente 
significativa, cambiando su aspecto respecto a lo que era previamente. 

Teniendo en cuenta estas distinciones. es fácil ver porque es demasiado simplista 
hablar sólo en términos de estabilidad o cambio. Junto con la tarea de encontrar 
medidas de la personalidad equivalente para diferentes grupos de edad, debemos 
ser claros sobre el criterio que estamos utilizando para hablar en términos de 
estabilidad o cambio, Pervin (1998). 

1.5 PROYECCION 

El término "proyección' lo utilizó Freud por primera vez en 1894 en su trabajo 
"Neurosis de Angustia'. En este escrito, Freud solo bosquejó lo que él consideraría 
más tarde como "proyección", dejando entrever que se trataba de un proceso por 
medio del cual algo interno, perteneciente al individuo es expulsado al exterior. 
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Específicamente con respecto a las angustias, Freud menciona que: 

' La pSique cae en el efecto de la angustia cuando se siente incapaz para 
tramitar mediante la reacción correspondiente, una tarea (un peligro) que se 
avecina desde afuera: cae en la neurosis de angustia cuando se nota incapaz 
para reequilibrar la excitación (sexual) endógenamente generada. Se 
comporta entonces como si ella proyectara la excitación hacia afuera'. 

Asi, con estas palabras, Freud explica que en la expectativa angustiada de un 
peligro o hecho temible externo, cuyas manifestaciones somáticas son similares a 
las que provoca la excitación sexual, la persona pone su propia excitación interna 
que no puede dominar o darle salida mediante la reacción adecuada, de esta 
manera, el Yo prefiere tratar con un peligro externo en lugar de reconocer la carga 
sexual. 

Posteriormente, en 1896, Freud en su manuscrito "Las Neuropslcosis de Defensa' 
definió a la proyección como un proceso que consiste en atribuir los propios 
impulsos, sentimientos y afectos a otras personas o al mundo exterior, siendo de 
esta manera un proceso defensivo que nos permite ignorar estos fenómenos en 
nosotros mismos. En esta forma, a propósito de la paranoia, escribe: 

• ... Ia represión es el núcleo del mecanismo psíquico: lo reprimido es ... una 
vivencia sexual infantiL .. En la paranoia, el reproche es reprimido por un 
camino que se puede designar como proyección, puesto que se erige el 
sistema defensivo de la desconfianza hacia otros; con ello se le quita 
reconocimiento al reproche y, como compensación de esto, falta luego una 
protección contra los reproches que retoman dentro de las ideas delirantes', 

Años más tarde, en su documento ' Puntualizaciones Psicoanalíticas Sobre Un Caso 
De Paranoia" publicado en 1911 , Freud sistematizó el concepto de proyección; 
conservando su carácter de mecanismo defensivo. señalo de una manera más clara 
que se trataba de un proceso mediante el cual el paranoico se defiende del deseo 
inconsciente homosexual, negándolo en si mismo y posteriormente adjudicándolo al 
exterior, a este respecto dice Freud: 

• ... el núcleo del conflicto en la paranoia ... es la invitación de la fantasía de 
deseo homosexual"; por ejemplo: • amor al varón (del mismo sexo). A esta 
frase 'yo lo amo' la contradice 'yo lo odio· ... esta contradicción no puede 
devenirte consciente al paranoico en esta forma. El mecanismo de la formación 
del síntoma en la paranoia exige que la percepción interna, el sentimiento. sea 
sustituida por una percepción en 'el me odia (me persigue)' lo cual me 
justificaría después para odiarlo. Entonces el sentimiento inconsciente que 
pulsiona aparece como consecuente de una percepción exterior" . 
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En fonnulaciones ulteriores, Freud hace referencia también al mecanismo proyec1ivo 
como un proceso por medio del cual algún aspecto interior del yo, inaceptable para 
él es adjudicada al mundo exterior; un ejemplo de esto se encuentra en sus escritos 
sobre metapsicologia, donde en "Pulsiones y Destinos de la Pulsión' (1915), 
menciona que los objetos que son fuente de displacer son expulsados del yo al 
mundo externo por medio de la proyecci6n: 

• ... bajo el imperio del placer ... recoge en su interior los objetos ofrecidos en la 
medida en que son fuente de placer, los introyecta .. . y, por otra parte, expele de 
si lo que en su propia interioridad es ocasión de displacer (el mecanismo de la 
proyección)" 

En otro de sus estudios metapsicológicos ' Lo Inconsciente' (1915), Freud describe 
el uso de la proyección en las fobias, en donde la ubicación de la fuente pulsional 
pasa del interior al exterior, como percepción , por medio del mecanismo proyectivo: 

, .. Mediante todo el mecanismo de defensa puesto en acción se ha conseguido 
proyectar hacia fuera el peligro pulsional. El yo se comporta como si el peligro 
del desarrollo de angustia no lo amenazase desde una emoción pulsional, sino 
desde una percepción y por eso puede reaccionar contra este peligro externo 
con intentos de huida: las evitaciones fóbicas'. 

De manera semejante, en 'Completamente Metapsicológ icos a la Doctrina de los 
Suel'los" (1917), Freud señala una vez más el carácter de la proyección, haciendo 
alusión a su empleo en los sueños: 

' Un sueño es para nosotros indicio de que ocurrió algo que quiso perturbar el 
dormir y nos permite intelegir el modo en que pudo efectuarse la defensa 
contra esta perturbación. Al final el durmiente soñó y pudo seguir durmiendo; 
en lugar del reclamo interno que queda ocuparlo, sobrevino una vivencia 
externa cuyo reclamo fue tramitado. Por tanto, un sueño es también una 
proyección. una exteriorización de un proceso interior". 

Con estas aseveraciones Freud nuevamente remite al lector la naturaleza de la 
proyección como un mecanismo, que en el caso del sueño, sustituye a un "reclamo 
pulsional inconsciente' por la representación de un suceso en el mundo externo y 
desembaraza así a la persona del reconocimiento de sus pulsiones. Más adelante, 
en el mismo trabajo, Freud subraya una vez más la importancia de la proyección 
como un mecanismo defensivo, esta vez analizando sus vinculos con el desarrollo 
normal del sentido de realidad: 

' Una percepción que se hace desaparecer mediante una acción es reconocida 
como exterior. como realidad ; toda vez que una acción así nada modificada, la 
percepción proviene del interior del cuerpo, no es objetiva (real). Es harto 
valioso para el individuo poseer un tal signo distintivo de realidad objetiva, que 
al mismo tiempo constituye un remedio contra ella, y bien quisiera estar dotado 
de un poder semejante en contra de sus reclamos pulsionales, a menudo 
implacables. Por eso pone tanto empeño en trasladar hacia fuera lo que desde 
adentro se vuelve penoso, en proyectar1o·. 
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Siguiendo la misma línea de Freud, se encuentran otros psicoanalistas que 
coinciden con él, al situar al mecanismo proyectivo en el plano de defensa del yo; 
por ejemplo, Fenichel menciona que: 

• .. . el organismo prefiere sentir los peligros como amenazas desde afuera, y 
no desde adentro porque ciertos mecanismos de protección contra los 
estimulos excesivamente intensos sólo pueden ser puestos en acción contra 
los estimulos externos'. 

Por su parte, Anderson también define a la proyección como un acto defensivo pero 
pone especial acento en el carácter inconsciente del proceso agregando que la 
proyección como una protección, permite al individuo atribuir a otro (Objeto o 
persona) un rasgo o deseo propio que a su ' ego le resulta dificil admitir" y en este 
sentido: 

' el acto de proyectar es un mecanismo inconsciente siempre que no se 
comunica a los demás, ni siquiera la propia persona lo reconocer como tal 
proyección'. 

Sin embargo, Anderson establece que si bien la proyección constituye una defensa, 
no solo los aspectos negativos son los que se proyectan sino tambien, los positivos. 

Para Anderson: 

' cualquier cosa que el sujeto conozca de una u otra manera y de la que haya 
intentado alejarse convirtiéndole en enemigo del ego, ideal, puede ser 
proyectada'. 

Asi mismo, olros autores como Porot, mencionan que: 

' proyección es un término empleado para designar el mecanismo por el cual 
un individuo se libera de ciertas situaciones afectivas penosas o intolerables 
proyectando hacia fuera sus propiOS sentimientos .. : 

Dorsch refiere que proyección proviene dellatin: 

' proiicere: tirar hacia delante', 'formar saliente' y a su vez agrega que 
proyectar es "desplazar al exterior procesos interiores, como al experimentar 
o vivenciar cualidades subjetivas, verlas como características de cosas 
exteriores' , además, para Oorsch proyección implica un "desplazamiento 
inconsciente de impulsos instintivos, sentimientos, faltas, culpas, etc., propios 
hacia otras personas, situaciones u objetos'. 

En la línea de pensamiento de Armold , Eysenck y Meili, proyección designa también 
un mecanismo de defensa intemo en el cual una tendencia personal prohibida, o que 
durante largo tiempo no se ha podido satisfacer. es percibida por la persona en 
cuestión como tendencia de otra(s) persona(s) .... ésta (errónea) percepción 
contribuye normalmente, o bien a disminuir la ansiedad. o bien a una renuncia más 
eficaz a la gratificación de la misma renuncia que no seria posible sin proyección' . 

" 



Warren aduce que la proyección: 

' es una tendencia o acto de adscribir al mundo externo procesos psíquicos 
reprimidos que no se reconocen como de origen personal a resultas de lo cual 
el contenido de esos procesos se experimenta como percepción externa ... • 

Kolb, de manera semejante dice acerca de la proyección: 

'este mecanismo eS ... un medio de defenss ... contra la angustia que 
exterioriza y atribuye a otros los rasgos de carácter, las actitudes, los motivos 
y los deseos propios que el individuo rechaza y censura. Este mecanismo nos 
permite ignorar factores dinámicos importantes de la personalidad .. . la 
proyección es un recurso psicológico que hace que el individuo esté más 
tranquilo', 

Weiss en su artículo 'Proyección, Extrayección y Objetivacion' (1947) define con 
mayor precisión a la proyección, mencionando que, aunque el uso corriente de este 
término se refiere a toda clase de extemalizaci6n de ideas, impulsos o cualidades 
propias imputadas a otros, él prefiere utilizar el concepto de extrayección para 
designar el proceso por medio del cual se ' transforma una parte del yo en la 
representación de un objeto. La extrayección consiste en el retiro de las cargas del 
yO de una parte de la personalidad; de este modo la representación de dicho 
aspecto permanece fuera de los límites del yo'. 

Para Weiss, no obstante que la anterior definición quedada incluida dentro del 
término general 'proyección' si se falsifican los datos del mundo externo, 
adjudicándose incorrectamente rasgos y deseos hacia objetivos externos, entonces 
este mecanismo de extrayección será llamado 'proyección verdadera' y, en el caso 
de que el sujeto encuentre una parte de si mismo en un objeto real, el proceso 
deberá llamarse ·objetivación' . 

A pesar de la anterior clasificación, Weiss reconoce que ' en casi todos los casos en 
los cuales la extrayección establece una transferencia entre un sujeto y un objeto. 
habrá una combinación de proyección verdadera y objetivación , y será dificil 
determinar los grados relativos de percepción correcta e imputación incorrecta". 

Por otro lado. aunque Weiss hace una descripción más detallada del mecanismo, no 
deja de coincidir con Freud en el aspecto defensivo de la proyección, planteando 
que ' la extrayecci6n está principalmente al servicio de la función integral del 
individuo'. 

Como se ha venido planteando, la proyección, a la luz de los anteriores autores 
constituye, básicamente, un mecanismo defensivo y bien podría el lector darse por 
satisfecho con este enfoque: no obstante, se encuentra en los escritos del mismo 
Freud el reconocimiento de que el yo no hace uso de la proyección para 
'deshacerse' de algún aspecto conflictivo, sino que, este proceso es parte de la 
dinámica nonnal de la personalidad. A este respecto, en 'su trabajo 
' Puntualizaciones Psicoanalíticas Sobre Un Caso De Paranoia" publicado en 1911 , 
Freud menciona: 
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' Uno estaría tentado de postular este asombroso proceso como lo más 
sustantivo de la paranoia y absolutamente patagnómicos de ella, sino recordara 
a tiempo que no ocurre sólo en ella (paranoia) sino también bajo otras 
constelaciones de la vida anímica, y aún cabe atribuirle una participación 
regular en nuestra postura frente al mundo exterior. Si no buscamos en 
nosotros mismos, como en otras cosas lo hacemos, las causas de ciertas 
sensaciones, sino que las trasladamos hacia fuera, también este proceso 
normal merece el nombre de proyección' . 

De manera semejante, en su libro titulado "Totem y Tabú' publicado en 1913, Freud 
reafirma este aspecto de la proyección diciendo: 

'La proyección no ha sido creada para la defensa: sobreviene también donde 
no hay conflicto alguno. La proyecci6n de percepciones intemas hacia fuera 
es un mecanismo primitivo al que están sometidas así mismo, por ejemplo, 
nuestras percepciones sensoriales, y por tanto, normalmente ha 
desempeñado el papel principal en la configuración de nuestro mundo 
exterior. Bajo condiciones todavía no dilucidadas lo bastante, percepciones 
intemas hacia fuera como las percepciones sensoriales; son empleadas para 
la plasmación del mundo exterior, cuando en verdad debieron permanecer en 
el mundo interior' . 

Posteriormente a Freud, así como se dieron concepciones a favor de la proyección 
como mecanismo defensivo, también surgieron opiniones que reprobaron esta línea 
de pensamiento, apoyando la idea de que la proyección es más amplia y tiene lugar 
en los procesos anímicos normales. Por ejemplo, BeUak, prefiere utilizar el término 
' apercepción' en lugar del de ' proyección' y menciona que la apercepción ' es una 
interpretación'. Dicha "percepción', además se ve influenciada por las percepciones 
pasadas las cuales le dan un matiz actual; es decir, son la base de su interpretación. 
De esta manera, Bellak define a la 'apercepción' y reserva el carácter de 
"proyección' para el grado máximo de ' distorsión aperceptiva' 

Por su parte Hammer, considera que la proyección es un ' dinamismo psicológico por 
lo cual uno atribuye las propias cualidades, sentimientos, actitudes y esfuerzos a 
objetos del medio' y así "el contenido de la proyección puede o no ser reconocido 
por la persona como parte de si mismo'. Además, Hammer sustenta que todos los 
actos, expresiones o respuestas de un individuo revelan su personalidad y llevan su 
impronta. 

En cuanto a Bell, éste se inclina por emplear el significado mas común de 
proyección, según su raiz latina que significa "lanzar adelante" que es lo que hace 
un sujeto al proyectar algo: ' lanzar afuera" aspectos de su personalidad. "En este 
lanzar la personalidad no está groseramente modificada, es solo exteriorizada en la 
conducta que es tipica del individuo'. 
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Segun Rapaport, ' el concepto de proyección no debe confundirse con el concepto 
psicoanalítico como mecanismo de defensa utilizado por el yo; tampoco ha de 
confundfrselo con la difundida versión de ese concepto que denota cualquier 
atribución de la propia consciencia, pensamientos o sentimientos a otra persona. 

Lejos de ello, hay proyecci6n ... cuando la estructura psicológica del sujeto se toma 
palpable en sus acciones, reacciones, elecciones, producciones, creaciones, etc. 
(que es lo que sucede en las pruebas proyectivas) 

Rabin y Hawort (1996) mencionan que el término "extemalización' resulta más 
adecuado, ya que evita la concepción errónea y limitadora de la proyección como 
puro y simple mecanismo de defensa. Además, basándose en los postulados de 
Rapaport, Rabin y Haworth señalan que el concepto de externalización implicaría 
algo más general: ' la proyección se vuelve cada vez más general y se extiende 
desde la extemalización de un tipo específico de tensión en las proyecciones 
paranoides, a la de cualquier clase de tensiones transferenciales, para abarcar por 
ultimo una ZOO8 donde se convierte imperceptiblemente en la externalización bajo la 
forma de un mundo privado definido por los propios organizadores de la propia 
personalidad". 

En el caso de Luza (t955), el autor también reconoce que la proyección no solo es 
un mecanismo de defensa. En su manuscrito "El Deslinde del Concepto de 
Proyección' hace un aná~sis detallado de los alcances de la proyección , diciendo 
que ésta se presenta como mecanismo defensivo unicamente en el caso de los 
'psiconeur6ticos', en los que constituye un proceso mediante el cual se rehuye la 
propia responsabilidad. 

Por lo demás, Luza reconoce que la proyección puede ser un fenómeno psicológico 
normal, planteado como ejemplo la participación de esta en la existencia histórica y 
la inserción del individuo al ambiente, donde explica que la proyección contribuye a 
la configuración del mundo exterior, formando una dualidad con ésta, de tal suerte 
que mientras la proyección juzga la realidad, al mismo tiempo es modificada y 
oorregida por las experiencias ambientales objetivas que hacen variar el resultado 
del juicio proyectivo. 

Además, Luza menciona que la proyección se relaciona también con las 
características psíquicas de las distintas edades del individuo, apareciendo más 
evidentemente a edades tempranas cuando el niño todavía confunde con el 
ambiente, al que matiza con aspectos subjetivos por medio de proyección, 
existiendo entonces menos diferenciación entre el sujeto y el objeto y menos 
consciencia del yo. 

Como puede observarse a lo largo de los argumentos teóricos planteados, existen 
dos lineas de pensamiento contrarias en lo que respecta a la definición del concepto 
de proyección. 
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Como fue establecido, por una parte hay autores que sustentan que la proyección es 
un mecanismo por medio del cual el yo se defiende de la angustia; y por otra, hay 
estudiosos de la personalidad que ubican a la proyección más allá de la defensa, 
aduciendo que se trata de un proceso por medio del cual el yo expresa algo propio 
en todo aquellO que hace. Por estas razones, en el presente trabajo se 
conoeptualizó a la proyección enunciando los rasgos comunes a todas las 
definiciones anteriores, tratando de mancomunar los aspectos coincidentes. 

De esta forma, la mayoría de los autores apunta que: 

a) la proyección es un mecanismo por medio del cual se atribuye algo propio al 
exterior, buscando un depositario afuera. 

b) la proyección es inconsciente. 
e) Aunque la proyección puede surgir cuando el yo desea poner afuera algún 

aspecto indeseable o inaceptable para el que le causa angustia, también tiene 
lugar cuando el yo tiñe el mundo exterior con características propias que no le 
resulten oonflictivas, pudiendo observarse que sus acciones, pensamientos, 
sentimientos, etc. expresan su particular modo de ser. 

1.6 PRUEBAS PROYECTIVAS 

Como fue propuesto en el apartado anterior, si la proyección es algo más que un 
mecanismo defensivo, si la proyección oomo dice Semeonoff 'es un proceso por 
medio del cual alguien pone algo propio en todo aquello que hace" entonces, las 
técnicas pmyectivas proporcionan al individuo una oportunidad para mostrar cómo 
piensa y siente, en suma una oportunidad para externalizar su experiencia. Esta 
oonjetura, ha sido sustentada en la oorriente de la psicología proyectiva por 
numerosos autores oomo Rapaport (1942), BeU (1956), Semeonoff (1976), Ancona 
(1980), Hammer (1984), Bellak (1987), etc. 

En contraposición a la primitiva formulación treudiana, autores oomo Semeonoff 
mencionan que, si las respuestas que un sujeto da a una técnica proyectiva se 
basan en la suposición de que éstas reflejan aspectos indeseables del individuo que 
como defensa o protección expele al exterior, esto implicaría que dichas respuestas 
representaría actitudes o patrones de oonducta atípioos del sujeto y no comunes a 
él; sin embargo, la práctica de la psicología proyectiva muestra que lo que sucede al 
responder a una prueba de este tipo es un proceso de "apercepción' , desde el punto 
de vista de Semeonoff. Es decir, todas las situaciones y eventos son ' interpretados' 
por el individuo, de tal suerte que loda percepción ' objetiva" de un objeto, puede 
llevar un elemento de proyección . 

En concordancia con Semeonoff (1976) y Ancona (1980) señalan que la proyección 
puede equiparse a una ·proyección cinematográfica". Conciben que la mente 
humana oscila entre dos polos opuestos: uno inconsciente y el otro consciente. 
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El polO inconsciente es sede de motivaciones no cognocibles directamente, pero 
eficaces; mientras que, el otro aspecto de la vida, está constituido por la experiencia 
consciente en la que se proyectan o se revelan dichas motivaciones inconscientes. 

El test proyectivo para Ancona, no es otra cosa que la formalización de esta 
hipótesis y, presenta en su totalidad, un estímulo adecuado <"foco luminoso' ) que 
excitando determinadas estructuras y contenidos inconscientes ("película'), permite 
su aparición en una conducta consciente ('Ia acción que se presentan en la 
pantalla'). 

Como lo cita Pichot, el psicológo americano Lawrence K. Frank fue el primero en 
emplear el término 'técnicas proyectivas' (en 1963) para designar un grupo de test 
que, segun él mismo menciona: "son métodos de estudio de la personalidad que 
ponen al sujeto ante una situación en la cual contestará segun el sentido que para él 
presenta esa situación y segun lo que siente mientras contesta. El carácter esencial 
de una técnica proyectiva, reside en que evoca del sujeto lo que es en distintos 
modos, la expresión de su mundo personal y de los procesos de su personalidad" 

Asi mismo, Bell establece que los métodos proyectivos reunen un amplio numero de 
instrumentos cuyo propósilO es lograr penetrar en la personalidad individual. 

Con el objeto de comprender qué son las técnicas proyectivas, se hace necesario 
mencionar algunas construcciones teóricas a las que dichas técnicas se hayan 
ligadas. De esta manera, a continuación se hace referencia a la concepción de 
personalidad, que es uno de los pilares más importantes en los que se basan los 
instrumentos proyectivos. 

Si bien los estudios de fa psicologla se han desarrollado y experimentado los 
métodos proyectivos, no han adoptado una definición de ' personalidad', si tienen en 
comun ciertos conceptos referentes a ella que sirven de fundamentos a su obra. 

El primer concepto es que la personalidad no es un fenómeno estático, sino un 
proceso dinámico. 

De esta manera, Frank refiere que la personalidad "es un proceso dinámico en el 
sentido de que el individuo contrapone al mundo externo y publico, sus propios 
símbolos y significados, su organización y patrones, confiriéndole a las situaciones 
'estructuradas' un significado o carga afectiva· ... En adición a lo anterior. Frank 
menciona que la personalidad puede compararse' a una estampilla o sello que cada 
individuo pone en toda situación, y por medio de la cuat, te da una configuración a la 
misma· ... además. "el organismo ignora 6 subordina muchos aspectos de la situación 
que para él son irrelevantes y reacciona selectivamente hacia aquéllos que le son 
significativos'. De ahí que Frank define la personalidad como un ' proceso dinámico 
por medio del cual el individuo organiza la experiencia y estructura su espacio vital 
de acuerdo a su mundo privado' . 
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La anterior definición puede precisarse yoperacionalizarse, de acuerdo a Frank, si 
se considera que el individuo y su cambiante entorno, están constituidos por una 
serie de "campos", Tomando este término de la "teoria del campo" de Lewin, Frank 
sustenta que el concepto de "campo" es importante para la teoria de la personalidad 
porque éste ofrece un punto de vista diferente acerca de las partes y el todo, 

En lugar de un todo que domina a las partes. las cuales tienen que ser organizadas 
dentro de éste, se piensa en un agregado de individualidades quienes constituyen 
por medio de su interacción, un "campo" que funciona para dar forma a estas 
individualidades. Las partes no están separadas. no son entidades independientes 
que son organizadas por el todo, no es el todo una entidad superior con un poder 
feudal sobre las partes, el todo es conformado por la interacci6n resultante de todas 
las partes en actividad. 

De esta manera, si el individuo y el medio ambiente son considerados como 
"campos", de la interacción de ambos surge también otro "campo'. En este nuevo 
"campo", la personalidad distorsiona la situación y. ésta a su vez, es lo 
suficientemente flexible para ser configurada por el mundo privado del organismo; 
sin embargo, al mismo tiempo, la personalidad tiene que adaptarse al medio 
ambiente externo el cual le impone sus propias demandas. 

Esta visión de Frank sobre la personalidad, es compartida asi mismo por otros 
autores que se han dedicado al estudio de las pruebas proyectivas. Por ejemplo, 
Bellak señala que "la personalidad es un proceso dinámico y no un mero conjunto de 
elementos estáticos que el individuo utiliza para responder a los estímulos'. 

De manera semejante, para Bell la personalidad "es un proceso 
dinámico .. . cambiante y sucesivo". 

El segundo concepto generalmente aceptado acerca de la personalidad es la 
naturaleza estructural de ésta. La mayoria de los expertos, como Bell lo señala, 
convergen en que la "estructura del individuo se desarrolla segun la clase particular 
de influencias fisiOlógicas, psicológicas y fisíco.socio-culturales que están dadas 
para modelarlo' . 

En apoyo a esta tesis, Frank establece que "la personalidad es un resultado de la 
interacción de factores culturales y la infancia o desarrollo de cada individuo ... Los 
principales aspectos de este proceso son, el individuo, el cual tiene una herencia 
genética, un crecimiento, desarrollo y maduración sujetos a la tutela de los padres y 
maestros quienes lo educan de acuerdo a los patrones culturales y a las normas 
sociales: modelos de relación y creencias del contexto al que pertenece". No 
obstante, el niño, para Frank "no es un sujeto pasivo. aunque él recibe una 
educación y patrones de conducta a seguir, él. según sus inclinaciones propias es 
que adapta y se adapta a estos patrones preescritos' . 
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Dentro de la psicologia proyecliva de Bellak, la personalidad también ' es un proceso 
constante sometido a la influencia de las interacciones del individuo con el medio 
ambiente físico y social por un lado y al estado y la intensidad de sus necesidades 
por el otro', 

El tercer supuesto de la personalidad es que estructura, tanto como la influencia del 
campo en el cual está operando, se revela en la conducta del individuo. La conducta, 
refiere Bell ' refleja la relación integral entre las demandas de si mismo y las 
demandas de la situación y es un intento para adaptarse a estas demandas internas 
'J externas. De tal modo, las respuestas ... de un individuo en situaciones específicas 
están acordes con la personalidad en esta situación, aunque puedan no ser 
concordantes con otras expresiones de la personalidad en otras situaciones'. 

A este respecto, Frank hace notar que ' cada observación hecha debe ser 
referida ... al campo en que ésta ocurre, de tal suerte que la idea de la 'objetividad 
pura' carece de significado si los datos no se basan en la influencia y relación con el 
'campo' en cuestión. 

Por su parte, Bellak menciona que " a conducta se estudia siempre como una 
función de las relaciones persona-situación". 

Finalmente. el cuarto concepto principal sobre la personalidad es que ésta no es un 
fenómeno superficial sino profundo y. que en él, las manifestaciones superficiales 
forman solo un estrato. Así BeH comenta que: ' algunos rasgos de la personalidad 
son observables y otros están ocultos no solo al mundo exterior sino también al 
individuo mismo, tratese de las fases inconscientes. Estas se hayan relacionadas 
con las capas superficiales de la personalidad de una manera ordenada que, en 
tanto libremente supuesta, aunque s610 esquemáticamente insinuada en la realidad, 
hace posible realizar inferencias acerca de la estructura y contenido latentes a partir 
de las observaciones extemas. 

Dentro de la linea de pensamiento de Frank, él mismo sostiene la anterior idea 
diciendo: ' cuando nosotros le preguntamos directamente a una persona qué es lo 
que creo o siente o bien, le pedimos que su ubique en la categoría a la cual él cree 
que pertenece, la presión social del grupo lo inclina a ubicarse dentro de las 
categorías prescritas por la 'normalidad' que dicta la sociedad ... ;no obstante, como 
Henry A Murray lo ha reconocido, lo más importante acerca de una persona es 
aquello que él no puede decir o no dice' . 

Como lo ha señalado Frank (1939), la ooncepción dinámica de la personalidad como 
un proceso de organizar la experiencia y estructurar el espacio vital en un 'campo', 
conlleva el problema de cómo se puede revelar la forma en que un individuo 
oonfigura dicha experiencia, oon el fin de descubrir o al menos saber algo acerca del 
mundo privado de la persona. 
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Una forma de aproximarse a la personalidad e inducir al sujeto a revelar su manera 
de estructurar la experiencia , es proporcionándole 'un campo', (objetos, materiales, 
experiencias) con relativamente poca estructura y un minimo de patrones culturales, 
de tal manera que la personalidad pueda proyectar sobre ese 'campo artificial' su 
manera propia de ver la vida, sus significados, sus sfmbolos, modelos y, en especial 
sus emociones y afectos. 

En tal forma, se puede evocar la proyección del mundo privado del sujeto ya que, 
como, Frank lo explica, él tiene que organizar 'el campo' que se le da, interpretar el 
malerial y reaccionar afectivamente hacia él. 

Por su parte, Bellak considera que los métodos proyectivos dependen de la 
percepción; que constituye un ' proceso activo e intencional que involucra a todo el 
organismo en relación con su campo" y, en el cual, intervienen así, factores tanto 
inlemos como externos. Ahora bien, entre más vago y ambiguo sea el campo de 
estímulos al que tiene que enfrentarse al individuo lBellak coincide con Frank al 
mencionar que) mayor es la oportunidad y la necesidad de que actúen los factores 
internos de la percepción. 

Dado que la persona tiende a mantener un estilo de percepción que le pennite 
conservar una 'homeostasis psicológica", cuando la situación se vuelve 
inestructurada, el individuo depende menos de la realidad externa y más de los 
elementos internos, de su subjetividad. Ante la novedad y ambiguedad del campo de 
estimulas, su esquema de respuestas convencional no le es litil y para regresar a la 
' homeostasis psicológica", tiene que llenar los huecos de la realidad con sus propios 
recursos interiores. 

Bellak explica lo siguiente a propósito de las pruebas proyectivas: ' esta es la 
situación que por lo común enfrenta un individuo cuando se le administra un test 
proyectivo ... el grado de estructura del campo de estimulas puede ser mínimo a fin 
de que los factores internos o subjetivos de la percepción puedan entrar en acción, 
permitiendo asi que el individuo atribuya a las situaciones-estlmulo sus propias 
necesidades, valores. fantasías, etc." 

1.7 CARACTERíSTICAS GENERALES DE LAS TÉCNICAS PROYECTIVAS 

Como fue establecido anteriormente, las pruebas proyectivas son métodos que 
permiten estudiar la personalidad proporcionándole al individuo una situación en la 
que éste puede mostrar aquéllos aspectos intemos (trátese de afectos, fantasias, 
deseos, impulsos. etc.) que comúnmente se hayan latentes e incluso desconocidos 
(inoonscientes) para el individuo mismo. Gracias a la inestructura de los estimulas, 
se reducen los apoyos externos de los que el sujeto puede echar mano para 
configurar los sucesos o 'campo' y, entonces, la tarea en cuestión se integra a partir 
de elementos pertenecientes a ta vida animica interior del sujeto. 
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A pesar de que la variedad de las técnicas proyectivas es muy extensa y se hace 
difícil generalizar, hay algunas caracteristicas comunes a todas ellas que sustentan 
la mayoría de los aulores. (Por ejemplo. Pichol, 1976; Bell, 1956; Frank, 1939; 
Hammer, 1989; Bellak, 1987; Koch, 1962; Brown, 1980; Ancona, 1980; Rapaport, 
1978; Rabin, 1966; Mischel , 1988, etc.)., entre las cuales se puede contar: 

a) Los estímulos que emplean están débilmente estructurados; es decir, el estimulo 
no manifiesta, o solo lo hace parcialmente, el verdadero propósito del 
examinador al requerir una respuesta. 

b) El estfmulo en cuestiÓll puede dar lugar a una gran cantidad de respuestas. En 
la interpretación de las respuestas, el acento recae sobre el elemento personal 
acusado en las diversas conductas. Esta es la características principal que 
diferencia a los tests proyectivos de los tests estandarizados que se encargan 
básicamente de calcular qué tanto un individuo acepta las normas del grupo al 
que pertenece. 

e) Las técnicas proyectivas consideran a la conducta registrada, tanto como la 
personalidad que la produce, como una totalidad organizada; de tal suerte que 
dentro de dicho registro total de conducta, a un ítem específico le corresponderá 
una variedad de signifICado dependientes de la manera en que este integrado o 
separado de la totalidad. 

1.8 CLASIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS PROYECTIVOS 

El primero en hacer la clasificación de las técnicas proyectivas fue Frank en 1939; 
quien tomó como base para tal propóSito la naturaleza de la respuesta requerida del 
sujeto. Aunque el sistema de Frank resulta insatisfactorio, principalmente porque no 
toma en cuenta la índole de malerial, vale la pena citarlo por razones históricas y 
porque este método resalta diversos aspectos de la experiencia proyectiva. Las 
categorías de Frank son las siguientes: 

1.8.1 Tests constitutivos 

Esta categoría comprende aquellas situaciones en las cuales el sujeto confiere una 
estructura, forma o configuración (gestalt); 
a) .-Una situación completamente amorfa e inestructurada , tal como la arcilla. 
b).-Un campo parcialmente estructurado o semiorganizado como el Rorschach. 

1.8.2 Tests Interpretativos 

En estos tests, el sujeto en sus respuestas tiene que adscribir significado a un 
estImulo o situación; por ejemplo: el TAT., los tests de Asociación de Palabras, etc. 
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1.8.3 Tests catárticos 

Este apartado se refiere a aquellos tests en los que el sujeto descarga sus afectos o 
emociones sobre la situación estimulo y encuentra una liberación emocional Que 
pone al descubierto sus reacciones frente a las situaciones de la vida representadas 
por el material estímulo. Un ejemplo de este tipo de técnicas puede ser el juego de 
arcilla u objetos. 

1.8.4 Tests constructivos 

Aquí el sujeto trabaja con material estructurado como cubos, bloques, mosaicos, etc. 
con los que forma cosas; de tal manera que por medio de esta actividad revela algo 
sobre la organización de su vida. 

1.8.5 Técnicas refractarias 

Esta categoría fue ar'ladida por Frank en un análisis posterior de su artículo de 1939 
(en Semeonoff). 

Este apartado cubre aquellos fenómenos "expresivos de la conducta'. La grafología. 
si es reconocida como un método proyectivo. sería una ejemplo. El vasta mente 
conocido ' diagnóstico miokinético' una técnica basada en las variaciones de las 
líneas del dibujo de acuerdo a ciertas instrucciones específicas, puede ser una forma 
controlada de grafología. Por otra parte. la técnica de Machover y sus derivados 
serían otros ejemplos. 

Ahora bien. tal como Hirt lo ha reconocido, hay numerosas formas en las Que las 
pruebas proyectivas pueden Clasificarse. siendo posible agrupanas de acuerdo a: 

La naturaleza de los materiales Que se emplean. 
Al uso funcional que el sujeto da a los materiales (como por ejemplo la 
ClasificaciÓfl de Frank anteriormente mencionada). 
Las técnicas de presentación usadas por el experimentado. 
Los propósitos con los que se aplican. 

No obstante. a pesar de que Hirt ha planteado una visión general de la clasificación 
de las pruebas proyectivas, en el presente trabajo, se tomará como base la división 
propuesta por Semenoff por considerarse mas sistemático. 
Semeonoff establece un esquema tridimensional de análisis o dasificación 
analizando en primer lugar el tipo de estímulo o material que emplean las técnicas; 
de esta manera. los métodos proyectivos pueden ser: 

Verbales (como el tests de Frases Incompletas) 
Visuales (como el Rorschach o el T.A.T.) pudiendo subdividirse las técnicas 
visuales en base al grado de estructura o cualidad representacional del material. 
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Dicho de otra forma , el estimulo puede ser desde una representación pictórica 
hasta una simple figura geométrica o un material totalmente amorfo o bien, estar 
constituido por áreas uniformes de color o daroscuro 

Concretas: por ejemplo, objetos juguetes con los que al sujeto se le pide hacer 
algo con ellos. 
Otras modalidades: otra posibilidad en el tipo de estimulo visual podría ser el uso 
de películas o artefactos equivalentemente; por ejemplo el tests Filmique 
Thématique. 

La segunda parte del análisis tridimensional de Semeonoff incluye la división por el 
tipo de respuesta: 

Tests de Asociación. 
Tests de Interpretación: del estímulo. 
Tests de Manipulación (expresión); en el cual el efecto del estimulo provoca el 
uso de instrumento, haciéndose referencia a la actividad creativa por parte de 
sujeto. 

En el caso de los dibujos de figuras; Semenoff menciona que estos también pueden 
ser clasificados con base al estimulo si se toma como base el estimulo visual 
imaginativo o bien, el dibujo puede considerarse una técnica de manipulación 
expresiva si el papel y los materiales para dibujar son tomados como los estímulos 
que provocan la manipulación y expresión. 
- Tests de Selección: se sustenta en un método de impresión el cual el sujeto 

contesta si o no o su equivalente. 

La tercera dimensión para la clasificación que propone Semeonoff es la "intensión' o 
propósito con que las pruebas van a ser aplicadas: 

Con propósitos de descripción.- en relación con la evaluación de la personalidad 
se dice cómo funciona ésta o se predice cómo funcionará bajo determinadas 
condiciones. 
Con fines diagnóstícos.- Se refiere a los tests que se ocupan para colocar a un 
individuo en categorías nosológicas o para ubicar a un individuo dentro de un 
continuo. 
Con fines terapéuticos.- Algunas técnicas como el juego, las técnicas artísticas y 
el drama, con frecuencia no sólo sirven para conocer los aspectos patógenos y 
los mecanismos adaptativos de la personalidad sino también puede dar lugar al 
brote emocional, la activación de fantasías y la remisión de síntomas; 
dependiendo de qué tan efectiva es la situación para promover impulsos, de la 
relación paciente-clinico que posibilite la transferencia y de la manera en que la 
ansiedad resultante es manejada. Estos factores han causado que muchos 
autores argumenten que s610 personas entrenadas deben usar las técnicas 
proyectivas y, además, sei'ialan que los psicológicos experimentados deben 
aplicar1as con cuidado. 
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Cabe señalar que cada una de las categorías que han sido planteadas, 
independientemente del autor mencionado, coinciden entre si, de lal suerte que una 
misma técnica puede ser agrupada en varios apartados de acuerdo al aspecto que 
sea lomado en cuenta (Iipo de material, tipo de respuesta, etc.) para su ubicación; 
así mas que un intento taxonómico, la clasificación de las pruebas proyectivas 
constituye tan solo un marco de referencia . 

Ahora bien, con el fin de dar mayor entendimiento a las pruebas proyectivas, se 
considero pertinente hacer una revisión general de la historia de las mismas para, 
posteriormente poder ubicar dentro de éstas, el surgimiento de los dibujos como 
instrumentos proyectivos. 

1.9 ORIGENES HISTÓRICOS OE LAS TÉCNICAS PROYECTlVAS 

Como set'iala Sargent, los métodos proyectivos se usaron antes de 1939, pero no se 
les designaba como tales hasta después de ese año, fecha que marca la 
introducción del término por lawrence K. Frank (1939). 

Semeonoff (1976) sin embargo, comenta que Henry Murray había escrito 
anteriormente acerca de 'tests de proyección' y 'procedimientos' en 1936 y, desde 
luego, no descarta la hipótesis de que la idea básica venga de más atrás. 

Por otro lado, Sargent plantea que los padres del desarrollo de la familia de los 
métodos proyectivos son , por una parte, la psiquiatría clínica y, por la otra, la 
psicología académica. 
En el contexto teórico que envuelve a las técnicas proyectivas, se pueden discernir 
tres corrientes que han contribuido a su desarrollo y, ademas. pueden djstingui~ 
cuatro líneas de investigación que han influenciado de alguna manera la 
experimentación en el campo proyectivo. 

las corrientes teóricas más importantes son: 

El psicoanálisis 
• la teoría globalista 
. y algunos desarrollos en la ciencia del siglo XX en general. 

las cuatro líneas de investigación más relevantes son: 

los estudios sobre la imaginación y la fantasía 
El método de asociación de palabras 
las inves1igaciones del lenguaje 
El desarrollo de métodos para el uso e interpretación de documentos personales. 
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Haciendo referencia a cada una de las influencias mencionadas, SeU pone de 
manifiesto que "la psiquiatría clínica, excepto el área psicoanalítica ... es la ciencia a 
la que debemos agradecer por sus descripciones de la estructura de la conducta y 
de la personalidad en el anormal, por la delimitación de los factores fisiológicos de la 
personalidad, por sus conceptos sobre la relación entre la conducta normal y 
anormal, y por la comparación de los mecanismos dinámicos en el sujeto normal y 
anormal". 

En cuanto a la psicología académica o experimenta l Seu comenta "Ia ... mayor 
influencia proviene de la investigación sobre el aprendizaje, suministrada en parte 
por los gestaltistas y en parte por la psicología académica experimental. Esta última 
fuente de origen. Añade especialmente los conceptos de condicionamiento, de 
premio y castigo como fuerzas motivacionales, y el análisis de los procesos 
psicol6gicos en la formación del hábito. 

Ahora bien, con respecto al contexto teórico, se menciona en primer lugar: 

1.9.1 El psicoanéllsls 

De acuerdo a Sargent (en Hirt, 1962) el legado del psicoanálisis consiste no solo en 
el término 'proyección' ni en la descripción del mecanismo, sino también en el hecho 
de que Freud fue el primero en estudiar sistemáticamente las motivaciones ocultas 
de la vida anímica y sus determinaciones genéticas y esto es exactamente lo que los 
instrumentos proyectivos tienen por objetivo descubrir. Además, los métodos 
pSicoanalíticos de interpretación de la conducta verbal y motora en térm inos de su 
significado simbólico, el énfasis que le dio Freud al inconsciente y la distinción que él 
marcó entre el contenido latente y el manifiesto, han tenido una profunda influencia 
sobre significada atribuida a las producciones proyectivas. 

De manera semejante, Juri comenta que "el psicoanálisis colocó su interés en 'la 
persona' y en las vicisitudes de la formación de la personalidad (normal y 
patológica)" que por otra parte "introdujo en forma científica y sistemática la noción 
de un inconsciente dinámico ... y ... el concepto de inconsciente cambió radicalmente 
el objeto de estudio de los psicólogos, sus concepciones teóricas y sus métodos de 
investigación" además, "un hecho conceptual importante en relación con las técnicas 
proyectivas es el descubrimiento por parte de Freud en 1894, del mecanismo de la 
proyección". 

1.9.2 La teoria globalista 

Tomando como base el análisis de Sargent (en Hirt, 1962), puede decirse que el 
período en el cual los métodos proyectivos se desarrollaron fue difundido por una 
revuelta en contra de la llamada 'tradición atomista' de la psicologia experimental. 
especialmente contra el conductismo que llevaba a cabo investigaciones 
concernientes a lista de rasgos, escalas y otros métodos 'objetivos'. 
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La investigación atomista. según lo refiere Sargent, empezó por analizar los 
fenómenos psicológicos en elementos. En contraposición a esta oomente. surgió 
otra llamada 'globalista. holfstica. organismica o teoría del campo'. 

los conceptos topológicos de lewin, la versión de Allport de la psicologia 
personallstica de William Stem, la teorla organísmica de Murray sobre la adaptación 
y la aproximación dinámica de Maslow, aunque difieren en aspectos de 
conceptualización. ooinciden en resaltar (según Sargant) la importancia de la 
totalidad y las partes en interacción. 

La especial relevancia de la aproximación global en los métodos proyectivos es 
situada en su contribución al enfatizar el análisis de los fenómenos psicológioos 
basándose en sus variables fundamentales, su unidad y su interacción. lo cual tiene 
que ver con los tesis proyectivos ya que éstos intentan estudiar dichos aspectos de 
la personalidad sin distorsionaMos. 

la aproximación holistica propuesta anteriormente por Sargent, cobró forma en la 
teorla de la Gestatt. los experimentos de los 'gestaltistas' han oonducido a 
descubrimientos que se relacionan con las técnicas proyectivas de dos maneras, lo 
senala SeH: ' Su investigación más temprana. emprendida para facilitar la 
comprensión de la percepción, llevada a cabo por Werlheimer. Kohler. Kofka y otros. 
contribuye con sus descubrimientos a la comprenSión de los procesos perceptuales 
implicados en las técnicas proyectivas, especialmente en aquéllas que presenta un 
estimulo dado al que debe responder el individuo, como los tests de Rorschach y el 
de Apercepción Temática' . 

Por otro lado, Bell menciona que "el análisis de las respuestas 8n las técnicas 
proyectivas ... eslá basado sobre la teoria de que las respuestas del individuo están 
organizadas dentro de un patrón total , de una gestalt, descubrimiento que es el 
primer objeto del experimentador de las técnicas proyectivas·. 

lo anterior se relaciona con la definición de personalidad dada por Frank en 1939 
como ' un proceso dinámico de organizar la experiencia', siendo tan importante la 
manera en la que una persooa percibe como la forma en que actúa y lo que dice, 
desde el punto de vista de Sargen! (en Hirt, 1962) 

1.9.3 Soporte de la ciencia en general 

lawrence Frank en su artículo 'Projective Methods for the Study of Personality" 
(1939) señala cómo e! desarrollo ocurrido en la ciencia en general a principios del 
presente siglo se ha contribuido a cambiar la perspectiva de la teoría de la 
personalidad. 
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Frank equiparé los métodos de la psicología para analizar los factores y rasgos coo 
los métodos analítico-<lestructivos de los físicos del siglo XIX, quienes precisaban 
del trastomo de una sustancia dada para estudiarla y, dado que al penetrarla la 
modificaban, entonces didlos aspectos que aislaba. 

Para Frank. estos planteamientos son relevantes para el estudio de la personalidad, 
ya que previenen al dínico "de observar las acciones de un individuo y luego 
referirse a ellas como 8fltidades aisladas llamadas rasgos ... • 

Asi mismo. Frank considera que la personalidad, la cual no es observable en 
esencia, puede concebirse como un proceso de organización que se manifiesta a 
través de su proyección en una pantalla llámese mancha de tinta sin signifICado o un 
trozo de arcilla sin forma. 

Además, otra de las conocidas influencias sobre el estudio de la personalidad, 
referida por Sargent, fue la del físico Bridgman, quien introdujo el término de 
'definición operacional' el cual implica que un concepto debe definirse enlistando las 
operaciones o procedimientos por medio de los cuales es deducido. De esta 
manera, la definición de Frank de la personalidad como 'una manera de organizar y 
estructurar las situaciones', conduce a la definición operacional de la personalidad 
como aquello que un individuo hace en situaciones descritas como proyectivas. 

En 1930 existía muy poca experimentación sobre este campo, de hecho, uno de los 
primeros en realizar investigaciones sobre imaginería fue Galton en 1883. El primero 
que intentó elaborar una técnica para estimular la fantasía fue L.P. Clark, quien 
trabajó con paci8f1tes 'narcisístas' incapaces de hacer una transferencia. 

Aunque la literatura psicológica reflejo el creciente énfasis sobre los aspectos 
afectivos y de solución de oonflictos de la imaginación, se concentró en la fantasía 
como una manifestación del pensamiento, más que como un acceso a la vida 
anímica. 

1,9,4 El dibujo como método proyectivo 

El hombre a través de la historia, como lo menciona Hammer, ha utilizado dibujos 
para expresar. El hombre primitivo, por ejemplo, plasmó sus sentimientos en pinturas 
y solo después manejo el lenguaje escrito. Desde el punto de vista de la ontogenia. 
el hombre también comienza a comunicarse graficamente y, posteriormente aprende 
a escribir; de tal manera que Hammer asegura que los "dibujos, al igual Que el 
lenguaje simbólico, alcanzan las capas primitivas del sujeto". 

Hammer (1 989), asevera que la proyección gráfica simple ha estado presente en las 
--producciones del hombre, del artista y del pintor. Haciendo referencia a la historia de 
los dibujOS proy8Ctivos, menciona que Burckhardt en 1855, hizo deducciones 
acertadas sobre la personalidad de los autores y la sociedad del renacimiento 
italiano, a partir del análisis de las obras de arte de ese período. 
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Hammer cita a uno de los primeros dínicos que advírtió la presencia de 
simbolización en los dibujos de los pacientes 'insanos', fue el psiquiatra francés del 
siglo XIX llamado Max Simon. 

Con el surgimiento del psicoanálisis, se enunciaron postulados sobre el inconsciente 
y se planteó que éste se expresa en imágenes simbólicas y esto, aunado a los 
hallazgos del arte simbólico contribuyó a plantear una nueva perspectiva del 
significado y valor de los elementos inconscientes dentro de los aspectos simbólicos 
del dibujo. 

Específicamente dentro del desarrollo del dibujo de figuras humanas, Shilder con su 
trabajo "Imagen del cuerpo" y la describió como la figura de nuestro cuerpo que nos 
formamos en la mente, la consideró un concepto más dinámico que estético, 
aduciendo que el individuo percibe la imagen de su cuerpo como una gestall que se 
encuentra en un estado constante de transformación y reorganización, en el proceso 
de actuar y reaccionar en su medio ambiente. 

En trabajos posteriores (citados por Caligor, 1960), Shilder reconoció la relación 
existente entre el concepto de sí mismo, su proyección en el dibujo y la potencia de 
éste último como instrumento para revelar dinamismos intemos que generalmente 
no pueden evaluarse. 

Esta dase de pensamiento que incorpora a la teoría analítica, la proyección gráfica y 
la percepción gestáltica dentro de un cuadrante dínico, sirvió de base para la 
utilización del dibujo de figuras como una técnica proyectiva. 

A pesar de que el uso de los dibujos de figuras humanas en la evaluación de la 
inteligencia fue popularizado por Goodenough en 1926 (citado por Lanyon , 1977; 
Frank de Verthelyi y COIbs., 1985; Hammer, 1989; etc.), fue Machover en 1949 quien 
sistematizó la idea de que las personas revelan aspectos importantes de sí mismos 
al dibujar, elaborando la técnica proyectiva del "dibujo de una persona". 

Machover (1949), incorporando aportes de Shilder, partió del supuesto teórico de 
que "la personalidad ... no se desarrolla en el vació sino a través del movimiento, 
sentimientos y pensamiento que se da en un cuerpo especifico". Considero que la 
figura humana era una proyección de la imagen del cuerpo del individuo que la 
dibuja y que, al mismo tiempo, expresaban las necesidades y conflictos de éste: 

" ... Ioda actividad creadora lleva el sello especifico de conflicto y necesidades 
que presionan sobre el individuo que está creando .. . el cuerpo, o el propio yo, 
es el punto más íntimo de referencia en cualquier actividad ... la percepción de 
la imagen del cuerpo, según se ha desarrollado de la experiencia personal. 
debe en alguna forma guia al individuo que está 
dibujando ... consecuentemente, el dibujo de una persona al envolver la 
proyección de la imagen de un cuerpo, ofrece un vinculo natural de expresión 
de las necesidades y conflictos del cuerpo de uno ... " 
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En relación con el origen de las características de la proclucci6n gráfica, Machover 
planteó que el dibujo ' emerge del fondo de la experiencia total del individua', dando 
por resultado un patrón único de movimiento y de idea: 

'su signilicaci6n en relación a la personalidad parte del hecho de que hay 
involucrados procesos de selección, fuera el infinito ct.imulo de experiencias y 
de potencialidades imaginarias asequibles, en combinación con una 
organización dinámica del movimiento y representación mental de lo 
percibido' . 

De esta manera, como Frank de Verthelyi, lo plantea, para Machover la imagen 
corporal proyectada corresponde a los más profundos deseos del sujeto, a una 
franca exposición de sus carencias o defectos, a una fuerte compensación de los 
mismos, o a una oombinaci6n de los tres factores. El dibujo, permitiría, por lo tanto 
inferir el sistema de aspiraciones del sujeto, sus necesidades, frustraciones e 
inclusive las tensiones del individuo Que se encuentra dibujando, como lo apunta 
Machover. 

Bellak asiente diciendo: 

'Un dibujo puede ser una proyección del ooncepto de si mismo, de actitudes 
hacia otra persona en el ambiente, de la imagen del yo ideal, un resultado de 
circunstancias exteriores, una expresión de patrones de hábito, la expresión 
del lona emocional, una proyección de las actitudes del examinado hacia el 
examinador y la situación, una expresiófl de sus actitudes hacia la vida y la 
sociedad en general: por lo común constituye una combinación de todo esto. 
Además, el dibujo puede ser una expresión consciente o bien incluir símbolos 
profundamente encubiertos que corresponden a fenómenos inconscientes'. 

De manera semejante, WoIff y Precker (en Anderson, 1976), plantean que a través 
del dibujo, el individuo revela pensamientos e ideas inconscientes, así como ciertos 
patrones o esquemas biopsrquicos de los que la persona puede o no tener 
conciencia. Estos presentan evidencia empírica, aseverando que hay una relación 
entre el estilo de la ejecución y las características de la personalidad. 

la hipótesis de que un individuo proyecta su propia imagen corporal en un dibujo, ha 
sido avalada también por Hammer en numerosas investigaciones que cita en su 
trabajo 'los Tests Proyectivos Gráficos' (1989). En dichas investigaciones, se ha 
encontrado una asociación entre la imagen que tiene de si mismo un sujeto y la 
forma en que realiza el dibujo. De esta forma, se plantea que también es posible que 
los dibujos revelen con bastante sensibilidad las situaciones estrasantes por las que 
pasa un sujeto en el momento de la aplicación del test. observándose cambios en 
diversos aspectos de la figura. 
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Ahora bien, con base a las premisas anteriormente expu9Stas. se han desarrollado 
diferenles tesis proyectivos. En la presenle investigación nos enfocaremos al estudio 
y protocolo del test del árbol que inicialmente fue desarrollado por la Dra. Martha 
Aguilera Vazquez en la Facultad de Psicologfa. de la Universidad Autónoma del 
Estado de Guanajuato durante el periodo escolar agosto a diciembre de 1982. IX 
semestre de la carrera de licenciado en psicología. de la primera generación. 
Bajo la dirección de la Dra. Ma. Dolores Hemández titular de la materia de 
psicometrla 11. se hizo una prueba piloto. implementando ellesl del árbol al universo 
de la facultad, con una población aproximada de 100 personas con edades de 20 a 
23 anos y en su mayoría mujeres. 

Se utilizó como prueba alternativa la figura humana de Machover. se compilaron 
rasgos y se tomaron literaturas de varios autores como; Koch. Machover, 
Semeneoff, Hammer y otros que manejaban pruebas proyectivas. todo para darle 
una interpretación a los rasgos. 

En esta investigación se obtuvieron más rasgos no contemplados por anteriores 
autores y por lo mismo se lomaron en cuenta para la interpretación final. 

Posterior a esta etapa se integraron los resultados en el prontuario del test del árbol. 
con una revisión general en el año de 1995 bajo la supervisión de la Dra. Martha 
Aguilera Vazquez. efectuando cambios no muy significativos. sin otra inlensión mas 
que la de facilitar la interpretación de la figura del árbol para la obtención de rasgos 
de personalidad que junto con otras pruebas proyectivas nos permiten una 
evaluación más certera. (ver anexo 1) 
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2. MÉTODO 

2.1 JUSTIFICACiÓN 

El interés fundamental para la realización de esta investigación, es la poca difusión 
que se le ha dado al test del árbol, siendo una prueba gráfico-proyectiva en donde 
se pueden detectar rasgos de personalidad para el diagnóstico psicológico. 

De esta manera se puede contar con una prueba alternativa, para su integración a la 
balaria de pruebas vigentes para la población mexicana. 

2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo a los argumentos planteados en el marco teórico, se considera que la 
prueba gráfico-proyectiva test del árbol. podría ser útil, como una prueba auxiliar en 
la valoración de la personalidad. Por otro lado si la prueba esta diseñada para 
detectar rasgos de personalidad en una población adulta, la intención fue explorar 
rasgos en una muestra especifica , de 20 sujetos del sexo masculino en una empresa 
de servicios. con esto se pretende saber que características de personalidad 
proyectan estos sujetos que se hallan dentro de este ambiente laboral en donde hay 
una interacción constante hombre-máquina habiendo poca relación social y teniendo 
condiciones de trabajo muy estrictas. 

Para esto se tomaron los criterios de la prueba del test del árbol obtenidos por la 
Dra. Aguilera en su investigación realizada en la facultad de psicología de la 
Universidad Autónoma del Estado de Guanajuato en 1995. siendo en este año la 
última revisión. Aguilera. M. (1995). 

Dado lo anterior surge la siguiente pregunta ¿La prueba gráfico-proyectiva, test del 
árbol nos permite detectar rasgos de personalidad en sujetos de un ambiente 
laboral en donde las condiciones de trabajo y horario son muy estrictos? 

2.3 OBJETIVO 

Detectar y analizar rasgos de personalidad en una muestra de 20 sujetos del sexo 
masculino, que se hallan en un ambiente laboral aplicando la prueba gráfico
proyectiva del test del árbol. 

2.4 DISEÑO 

Este trabajo fue una investigación de tipo expost-facto. debido a que se realizó en 
escenarios naturales. observándose el fenómeno a partir de lo ya acontecido en 
donde no se manipularon y asignaron los sujetos a tratamiento. 
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De campo porque el estudio se llevó a cabo en un ambiente natural, manteniéndose 
contacto con los suietos. (Kertinger, 1988); Es exploratorio, ya que sólo se propone 
alcanzar una visión general, aproximativa del tema en estudio. 

2.5 FORMULACiÓN DE HIPÓTESIS 

Hi: Los sujetos que se hallan en un ambiente laboral en donde las condiciones de 
trabajo y horario son muy estrictos, si proyectan en el test del árbol algun rasgo de 
personalidad. 

Ho: Los sujetos que se hallan en un ambiente laboral en donde las condiciones de 
trabajo y horario son muy estrictos, no proyectan en el test del arbol algún rasgo de 
personalidad. 

2.6 ESCENARIO 

La investigación se llevó a cabo en Marketing Services Mexicana S.A. de C.v. 
empresa dedicada a prestar servicios de información, estadística y análisis de 
mercado de los principales labaratorios del país y algunos de extranjero, 
enlazándose a través de internet y sistemas de redes computacionales. 

Esta ubicada en la colonia Merced Gómez, Delegación Benito Juarez, México, D. F. 

La aplicación de la prueba se llevó a cabo en un cubículo que cuenta con un 
escritorio, dos sillas, con iluminación y ventilación adecuadas. 

2.7 MUESTRA 

A partir de una población de 98 empleados se lomó una muestra de 20 sujetos del 
sexo masculino, excluyéndose a los sujetos del sexo femenino por ser poco 
representativos dentro de la empresa. La muestra fue intencional. porque se 
especifican las características de los sujetos con los que se van a trabajar. 

Sexo: masculino 
Edad: 20 a 36 afios 
Estado civil: solteros, casados, V'o unión libre. 
Escolaridad: bachillerato completo e incompleto y profesional completo e incompleto. 
Ocupación. Empleados de oficina. 

2.8 INSTRUMENTO 

Se empleó el test del árbol que es una prueba gráfico-proyectiva, utilizada por 
primera vez de una manera puramente intuitiva por Emil Jucker en 1928, después 
fue retomado para su estudio y siguiendo una metodología Hur10ck y Thomson 
(1934); G.Schliebe (1934); Kar1 Koch (1957) Y Stora (1975) . 
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la ultima reyisión realizada por la Dra. Agui!era (1995) y de acuerdo a los resultados 
de su muestra la prueba consta de 209 rasgos gráficos. 

Esta prueba de lápiz y pape! que de acuerdo con SemeonOff, es donde el estímulo 
que representa para el sujeto es de carácter visual o imaginario y es una técnica de 
manipulación expresiva ya que el papel y los materiales para dibujar son tomados 
como elementos que provocan dicha manipulación y expresión. 

2.9 MATERIALES 

Los elementos de los que requiere para la administración del test del árbol son los 
siguientes: 

a." una hoja blanca de papel bond 
b." un lápiz del número 2 
c." una goma 

2.10 PROCEDIMIENTO 

Se solicito al gerente el permiso, para llevar a cabo el presente estudio, al obtenerlo, 
se cito a los sujetos de manera individual al salir de su horario de trabajo. 

La aplicación del test fue en un cubiculo y tuvo rango de tiempo de 5 a 15 minutos. 
Antes de proceder con la evaluación del test. se procedió a establecer rapportt con 
el sujeto, se explico que la finalidad del estudio era para un trabajo de tesis y sus 
respuestas no iban afectar su relación con la empresa. 

Las instrucciones que se le dieron son: 

' dibuje un árbol'; como usted lo quiera hacer. 

Al concluir su dibuja se le indico; 

"escriba una historia, de ese árbol en la parte trasera de la hoja'. 

A cualquier pregunta por parte del sujeto, el examinador contestaba con una 
respuesta neutral. sin sugerir nada acerca de la ejecución de la figura del árbol. Algo 
parecido sucede si el sujeto alega que no sabe dibujar, ya que el investigador 
únicamente le seflala que no se trata de evaluar sus aptitudes artísticas y que el 
dibujo en ese sentido es libre. 

Al final izar su redacción se le solicitó anotar su nombre, edad, puesto, estado civil y 
escolaridad. 
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Después se procedió a evaluar el dibujo del test del árbol utilizando el ' protocolo de 
evaluación' realizado en 1995 en la Facultad de Psicologia de la Universidad 
Autónoma del Estado de Guanajuato, este ' Protocolo de evaluación' contiene 209 
items que representan los rasgos gráficos, cada uno con su respectivo 
significado.(Anexo 1) 

Una vez terminada la evaluación del dibujo del test del árbol hecha por los 20 
sujetos se marcaron los rasgos existentes con una ·X'. (Anexo 2) 

Para evaluar los rasgos que aparecieron en los dibujos, se hizo un conteo de los 
rasgos más frecuentes en cada uno de los dibujos y posteriormente se saco un 
porcentaje de cada rasgo, para la interpretación final se tomaron los cinco 
porcentajes más altos de la muestra. (Anexo 2) 
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3. RESULTADOS 

La muestra estuvo conformada por 20 sujetos del sexo masculino de una empresa 
de servicios. A continuación se hace un análisis descriptivo de las siguientes 
características de estos sujetos. 

Tabla 1 Tabla 2 

Edad # % Estado civil # % 
20-25 años 7 35 Solteros 14 70 
26-30 años 8 40 Casados 4 20 
31-36 años 5 25 Unión libre 2 10 
Total 20 100 Total 20 100 

Tabla 3 Tabla 4 

Escolaridad # % Puesto # % 
asignado 

Bachillerato completo 12 60 Datawide 4 20 
Bachillerato incompleto 2 10 Analista 1 5 
Profesional completa 2 10 Atención al 2 10 

cliente 
Profesional incompleta 4 20 Capturista de 13 65 

datos 
Total 20 100 Total 20 100 

Tabla 1.- El 40% tiene una edad de 26 a 30 años, siendo una edad muy productiva, 
en donde se toman las decisiones más importantes que habrán de afectar o 
beneficiar durante el transcurso de la vida del individuo, Papalia (1992). El 35% tiene 
de 20 a 25 años y un 25% de 31 a 36 años. 

Tabla 2.- El 70% es soltero, siendo personas que tienen ventajas de tener más 
oportunidades y de ser autosuficientes, Papalia, (1992). El 20% son casados y solo 
el 10% viven en unión libre. 

Tabla 3.- El 60% tuvo una escolaridad de bachillerato completo, el 20% tiene 
profesional incompleta, el 10% bachillerato incompleto y profesional completo, lo 
que nos habla de un buen nivel académico de estas personas. 

Tabla 4.- el 65% de nuestra muestra ocupa el puesto de capturista de datos, que son 
los encargados de introducir datos o información en las computadoras, el 20% de 
dedica a enviar y recibir información por intemet (Datawide), el 10% da información 
telefónica al cliente y un 5% es analista, encargado de realizar gráficas de 
estadística de los diferentes clientes que solicitan el servicio a la empresa. 
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Se tomaron en cuenta para su interpretación los 5 primeros items ya que fueron los 
que tuvieron un alto porcentaje en la muestra. No tenía caso interpretar los demás 
items, que aunque tienen una interpretación, nuestra muestra fue pequeña y además 
la interpretación se dio de una manera general. 

Tabla 5 

Rango Items 0¡;-O 
72.- sin raíces 75 
61.- con suelo de cualquier tipo 65 

Altos 3.- de 15 centímetros en adelante 60 
36.- trazo débil 45 
20.- en toda la hoja 40 
10 60,40 35 

Medios 2,5,95,99,104,116 30 
8,31 ,105,155 25 
47,58,71,97,100,138,146,151 159,200 20 
9,25,3040,41 787981 119,13.7,140,185 15 
1,12,15,28,38,53,63,64,80,91 ,106.107,111,150,164, 197, 199 10 
7,21,22,27,29,34,35,37,42,43,48,57,92,94,98,101 ,113, 115, 118, 5 

Bajos 120,121 ,125,126,128, 
129,135,142,148,160,162,165,167,169,177,187, 188, 190,203,2 
09 
4,6,11 ,13,14,16,17, 18, 19,23,24,26,32,33,39,44,45,46,49,50,51 , 
52,54,55,56,59,62,65, 
66,67,68,69,70,73,74,75, 76,77,83,84,85,87,88,89,93,96,102,10 
3,108,109,110,112, 
114,117,122,123,124,127,130,131 ,132,133,134,136, 139, 141,1 O 
43,144,145,147,149, 
152,153,154,156,157,158,161,163,166,168,170, í71 , 172, 173, 1 
74,175,176,178,179, 
180,181 ,182,1 83,1 84,186,189,191 ,192,193,194,195, 196, 198,2 
01,202,204,205,206, 
207,208 

Para la interpretación se tomará en cuenta el protocolo de la Dra. Aguilera (1995). 
Cada item le corresponde un rasgo. (Anexo 1) 

VII. Raíces (72.- sin raíces) : 
No se ha tomado conciencia del valor emotivo de su vida instintiva y acaba por 
ignorarla. 

VI. Suelo (61 .- con suelo de cualquier tipo) : 
Seguridad, tendencia a la estabilidad y arraigo. 
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l. Tamaño del dibujo (3.- de 15 centimetros en adelante): 
Orgullo, vanidad , ambición, presunción, deseo de superación del sentimiento de 
inferioridad. necesidad de reforzar el poderío a través del tamar'io. deseo de 
impresionar. 

V. Tipo de trazo (36.- débil): 
Delicadeza. debilidad de energía. apenas ' osa afirmarse' sobre la realidad , 
impresionabilidad. Frecuente en personas idealistas o religiosas cuyos 
pensamientos les son útiles para no ver la realidad. Negación de los propios 
impulsos cuyo resultado es problemas con la voluntad. 

111. Ubicación en la hoja de papel (20.- en toda la hoja): 
Maníaco, tendencia a la brutalidad extremosa. 



4. CONCLUSIONES Y DISCUSIONES 

La finalidad en este trabajo de tesis ha sido la de introducir al lector en el campo de 
estudio del dibujo del árbol. 

De fácil aplicación, el test del árbol se puede utilizar tanto en psicologia clínica, como 
en psicología industrial, pedagogfa, orientación profesional, sociología, pSiquiatria y 
psicoterapia, Stora (1997). 

Con base al marco teórico y los resultados obtenidos, respecto al test del árbol. 
hemos llegado a las siguientes conclusiones. 

Los autores que han trabajado con el tes! del árbol. como Koch (1962), Stora (1997) 
y Aguilera (1995), sustentan que en este instrumento pueden evidenciarse 
diferentes rasgos de personalidad para el diagnóstico psicológico. 

En la aplicación de esta prueba proyectiva, no puede esperarse una proyección tolal 
de la personalidad. Raras veces los resultados alcanzan para proveer una imagen 
integra de la personalidad, su mérito intrínseco lo revela al combinarse con otras 
técnicas, que son complemento para una visualización global del individuo. 

La hipótesis de que un individuo proyecta su propia imagen corporal en un dibujo, ha 
sido avalada por Hammer en numerosas investigaciones que cita en sus trabajos de 
'Los tests proyectivos gráficos' (1989). En dichas investigaciones, se ha encontrado 
una asociación entre la imagen que tiene de si mismo un sujeto y la forma en que 
realiza el dibujO. De esta forma, se plantea que también es posible que los dibujOS 
revelen con bastante sensibilidad las situaciones estresantes por las que pasa un 
sujeto en el momento de la aplicación del tesl, observándose cambios en diversos 
aspectos de la figura. 

En la presente investigación se encontró que de los 209 rasgos gráficos propuestos 
en el ' protocolo de evaluación del test del árbol' realizado por la Dra. Aguilera en 
1995, solamente cinco items establecieron un alto porcentaje de una muestra de 20 
sujetos del sexo masculino dentro de un ambiente laboral en donde se aplico el test. 

El item 72.- ' sin raices' , cubrió en el 75% de la muestra los criterios para ser 
considerado como presente. 

Koch, no tiene una interpretación de este rasgo, ni estudio estadístico. Según el 
protocolo de la prueba, Aguilera (1995), dice que estos sujetos no toman conciencia 
del valor emotivo de la vida instintiva y acaban por ignorarla. 

Si consideramos a la conducta o vida instintiva como fuertes motivaciones e 
impulsos emocionales, a lo que es irracionat y, en primera instancia, a lo 
inconsciente o perteneciente al ello, English H.B. (1977). Si tomamos en cuenta que 
nuestra población se encuentra bajo condiciones de trabajo y horario muy rígidos en 
donde la interacción hombre-máquina es constante, hace que las relaciones 
interpersonales en el grupo sea nula. 
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Siendo difícil que alguna emoción, como el enojo o alegría pueda ser manifestada de 
una manera espontánea. Aquí es importante mencionar que el 65% de la muestra es 
caplurista de datos, este es un puesto de tipo operativo, las personas que realizan 
este trabajo son estrecha y constantemente vigiladas. La empresa les exige un 
mínimo de errores y el trabajo es cubrir objetivos en plazos mínimos sin importar el 
horario, no ocurriendo lo mismo con los otros puestos en donde por ejemplo, los 
sujetos de Datawide 20% llevan su propio ritmo de trabajo que consiste 
principalmente en la loma de decisiones. 

El 65% de nuestros sujetos puntuó en el item 61.- ' con suelo de cualquier tipo'. Para 
Koch, la linea del suelo es como una expresión de la realidad inmediata (de la tierra 
del suelo), se aleja convirtiéndose en horizonte, es decir en lejanía . Se obtiene 
distancia de la realidad y al mismo tiempo nos alejamos de ella . 

Aguilera, (1995), menciona que estos sujetos son seguros y tienen tendencia a la 
estabilidad y arraigo. 

Como vemos, las definiciones de ambos autores respecto a este rasgo son muy 
diferentes. Koch, da una definición muy ambigua y Aguilera, es muy concreta. 

Retomando la definición de Aguilera, y considerando que el 40% de nuestra 
población tiene una edad de 26 a 30 afios y el 60% tiene un nivel académico de 
bachillerato completo, se puede inferir que este tipo de personas tienden a ser más 
seguros de si mismos y tener una relativa estabilidad económica y emocional. 

En el hem, 3.- "de 15 centímetros en adelante', se obtuvo un porcentaje del 60%, 
Koch, no menciona nada acerca de este rasgo. Sin embargo Aguilera (1995), ser'lala 
que los sujetos, son personas orgullosas, vanidosas, ambiciosas, presuntuosas, 
deseosa de superar los sentimientos de inferioridad, necesidad de reforzar el 
poderio a través del tamar'lo del dibujo y un deseo de impresionar. 

Si en nuestra muestra un 70% es soltero y otro 65% es capturista de datos, es 
probable que estas dos características influyan en la muestra para tomar las 
actitudes antes mencionadas. 

Otros ejemplos actitudes dentro de la empresa serian, de competencia, para 
ascender de puesto. el deseo de impresionar, el poseer algún articulo, coche, ropa, 
etc. 

Aunque cabe mencionar que la muestra fue pequeña y no se incluyó a persona l 
ejecutivo, no se puede generalizar las conductas o actitudes para toda la población 
de este ambiente laboral. 

El 45% de la población dibujo su árbol con un trazo débil correspondiente al item, 
36.- "débil', Koch, no hace ninguna referencia , ni tiene alguna interpretación de este 
rasgo. Aguilera (1995), dice que las personas que hacen este tipo de trazos son 
personas con debilidad de energía apenas ·osan afirmarse", sobre la realidad, 
im presionabilidad. 
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Hallándose frecuentemente en personas hiperprotegidas, idealistas o religiosas 
cuyos pensamientos les son útiles para no ver la realidad. Negación de los propios 
impulsos cuyos resullados son problemas oon la voluntad. 

En este apartado vale la pena mencionar que pueda existir una relación entre las 
condiciones de trabajo tan r[gidas y la represión o negación de los propios impulsos, 
para manifestar alguna emoción, dentro de este ambiente laboral. Las otras 
caracter[sticas de las que hace mención Aguilera, merecen de un estudio más 
detallado, ya que para saber estos rasgos de personalidad necesariamente deberán 
ser contrastados con otras pruebas. 

El último item, 20.- ' en toda la hoja', obtuvo un 40%, Koch , no menciona nada 
acerca de este rasgo gráfico. Sin embargo Aguilera (1995), dice que estas personas 
poseen tendencia maniaca y a la violencia en situaciones libres de observación y/o 
vigilancia. Definiendo a la mania como cualquier clase de conducta violenta y 
anormal, English , H.B. (1977). 

El 65% es capturisla de datos y sus condiciones laborales son de mucha presión y 
vigi lancia con exigencias de errores mini mas, durante la jornada semanal esto se 
cumple de lunes a viernes, el día sábado los supervisores no asisten a laborar, lo 
que permite al resto del personal, el trabajo libre y sin presión, para los trabajadores 
es un dia que más tranquilo y según ellos "hacen lo que quieren' . 

Es importante indicar que la muestra de este trabajo fue pequei'la, el estudio fue de 
tipo exploratorio y descriptivo, por lo que no podemos hacer una generalización de 
los resultados obtenidos a toda la población, ya que los sujetos de nivel ejecutiVO 
fueron de dificil acceso para la aplicación de la prueba del test del árbol. 

También podemos decir que la interpretación se dio de una manera general en este 
tipo de muestra , habiendo probablemente diferencias en otro grupo que se 
encuentren en diferentes condiciones de trabajo dentro de la misma empresa. 

De todo esto podemos concluir, que nuestra hipótesis alterna se cumple diciendo 
que los sujetos que se hallan en un ambiente laboral si proyectan en el test del árbol 
algunos rasgos de personalidad. 
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4. LIMITACIONES Y SUGERENCIAS 

El número de la muestra no se pudo ampliar debido a que la población fue en 
una empresa pequeña, a diferencia de la gran población universitaria utilizada por 
la Ora.Aguilera (1995). 

las obstaculos que se tuvieron para la realización de este trabajo fue, que la gran 
mayoría de las personas decían ' no tener tiempo' o sentían desconfianza a la 
hora de pedirte que dibujaran el árbol a pesar que se les dijo que era para un 
trabajo de titulación y todo era confidencial. Además la falta de espacios 
adecuados y de privacidad para la aplicación de la prueba. Siendo el tiempo un 
factor importante para la mayoría de los sujetos que hacian la prueba cuando 
terminaba su horario de trabajo y eran a veces poco cooperativos. 

Para una optima confiabilidad de esta prueba se sugiere, realizar estudios con un 
grupo control para contrastar los datos a efecto de disponer de una mayor 
información sobre el tema. 

Para Muros trabajos se sugiere ampliar el número de la muestra y saber si 
existen más rasgos gráficos no contemplados en el 'protocolo de evaluación'. 

Correlacionar los datos con otras pruebas poyectivas, por ejemplo; Machover, 
HTP. etc. ya validadas en población mexicana para poder establecer un criterio de 
validez extema. 

Asimismo hacer una crítica. objetiva de los resultados estadísticos una vez hecho 
el estudio, y ver que clase de relación permite establecer el cálculo estadístico 
entre los rasgos gráficos y del grupo del que se trala. 
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ANEXO 1 



PROTOCOLO DE EVAI.l:,\UO:>O. 
LISTA DE RAS(;OS \ . 1·:.JEMI'1.0S. 

1. T¡\MA"'CUWI. I.H!!~:.1!1 

l.· DE I A 10 n :;'I(nMI:..kOS; 

ScnlimicnltA d" inf,,·rioJ'iJ.uL. d e iuSC'turiclOid . ",Od(':o.Il '; ' . 

1 .• Ut: 10 A 15 C¡¡ .... II\U:1·1l0S. (Se onul .. <"n d 7) . 

Atcptilriúd de si y Jos pr('\pi~ Jimites. nl ... duu," z. dl'~'U 
de ~r DOfUlaJ y M'ft)C'j,:mtc .. 01 ros. ,"onrorrnidad (l 

fanfom1i,sA'o . 

3.- DE 15 Ct;. ... nMt:'IltOS Ero; AIIUANTt:. 

Or~ullu. vanid .. d. ambiciún. pr('sunci¿n, ,kM.· ... ' ,It
~"IIC:'a(';ÓI1 del sentimienlu dl' inr('nurio .. ~ . n"'lTMIJ.ul 
de rCfUrLAf el ~erto a tuves dt"1 ' .. m .. no. "(' )4 ' " ,h
iu'plt!s.ion,ar. 

1I, I!Il!.t:cqO:'o/ O.:L J)IIII IJO" 

4 .• DE IZQUlt:KDA A OEKECII"-

Sed de: dj,)fiugui,~. ll' mkuri.. ó\ la C~.1':"·riiClUlI . 

orcullo, d.bilid~d del yo. inccn.dumbrc. dd ... ,,, 
ClOntr~ el ~11I~tenlc bOlillar. 

S.' Vt:RTIt:AL. 

~i~"urcz, COnci\."lIf iél dtl fuulNU voal,'r . IM:IH t.lmhu:n 
é:¡lasu,. prc~un("iúu. volu;f,l:lm id . 

1'",.'" 11.1 ... bol 

/ 
1 

prot.ocola. ele ..... l\l.&c i.oa . 
t.i .t.a d. ".yaa r .; .. plo • . 

'.- Ot: DEKECIIA A 'ZQlJIEKD"-

IntrO\'crsioa, ('uatclUphtClÓD, rc:c:hilZo, aJcj.illl1icutu, 
ce rrazón, ("~r.ictc: r '('~ 1\· .... llI. p"u,J"On\'¡'" pl~cauci,"',r.s . 
dcfcusa contra el .ullh¡"llh.' . 

7.- A LO "-'IICIIO Dl:L PAI'EL. 

"'~ncJC::l1(iíl.\ oJk>SiC«xaL' loL ... . Ocsco Jc ;liuIOllon.¡il. 

l.· ACE .... TlJADO DEI, IAno Ut:lct:nlo 
(Debe dh'id¡r~ d dibujo. 'IV ~I papel), 

[kiCU de viycu('i~. ",hivct. deSCftV(llhna. UC::.4'O de 
figurar, d'\r~e import;Lncid. viluidad. : inlc-iativ~, 
afirDlacióo del,>ropiu volur, .. trover.i"". prc.uncióu 
ba$hl I~ Inlpc:rhncnna, CJlwr..u." ún p .. n:i.d, 
diva, .. ciún, olvido de ~i II1DoKl. insc ·,,,r;ditd, fu, .. de 
si misalu, fallil dC' c4.,nfi.mzil. in nuc:nct .. hiliLloKl, 
debilidad cJe. Yu. illhihici,'nt, flu,,,"'tia, illu.1uquilid~. 

'.- ACENTUADO DEL LADO IZQUIt:KOO. 

Inhovcr:.iun , mcdililclOU. cunccotr;,clún. 
rcco,in,icnto, coalcmplilcióot ('arieler t.auquiJu. 
ptorundo,c,occnlricid,¡d. recb.u:o, reKrva. cavilu-ión. 
meditación, prudencia, n~rcisi.s,no. rcprcseóo, 
Ictraullienta. cl\.\ouadóa. diri,ido baria !iií n1iuuo. 

10.· EQUIUDIUO t:N AMDOS lADOS. 

SeDlido ""1 ho .. or, or,,,lIu, .pl~cio I'0r d COllttp«l 
de di&Didad, equilibrio IDliDIO. 505icIIO, m .... urn.; au 
pode. dc.sprcndcrK de uno .,isnlo, c.:.t .. r cnilDlor.do 
de si, impG'oibili<lad O temor de recuoour d 

r •• \ "1 ...... 1 

\ 

2 

º 
2 



I"rolocolo. d. '''.hMlei,óa . 
LiaLa d. "' •• 90. 1 _j-p1oa . 

a;lleisi¡Dl0. pre:sunc;oo, v~aid.1d, ~07.aT d(' )1 m~."lUu, 

sobfe,~i60., inmovilid...J psiq .. iu. p<..""""\",,i~. 
asnbiv~kuciil. nereslÚ41d dc= .\cr el pri1l1CH1. 

11L-.Y.\\K"~~:". 1 .. /\ 1101./\ .1)1'. l'AI'y.I., 

11.- CUAOAA'Tt: SIJI'ERJOK I¿QUU:KI)(). 

Rc,Te~ün. dcpcndcllci ... obcdi,-nl'ia, fall .. de: II.H.h·!I<. 
c~ros entre la f.unilil'l y el )'0, H·I.,cion .... ~ l\;Dlb,ot!Cd.'. 

/l.- C{;AD(lJ\NTt: MEDIO SL"PJ::KIOK. 

Se ,d ... iooa ce"" le> ospi.iloal. inlol~clual. (-l,eD. 

rditioso ide.>l, cOMiCAci~ ~uplaindividual. '"pe' )'(). 
Díficullad para cIe ..... nde ... l. re alidad. 

U .- CUAJ)Jt,\1'oTE SUPERIOR IlERECIIO. 

Ide:a'ismo S6>Ciar~ mil~ot icJt.:ulifiCM'ú)u (00 el U\tUl("1 

ambiente extcriur qLl~ CUH l. propia f¡umJia. dCkU!;O d\" 
indepclJd.nda no .io n' IHe IICluótliladu., fanta.<íaI'WPI,1 
del adole.""nte . 

14-- CUAOIlA-"'ITE MF.1l1O IZQl'IJ;RDO-

Rcp,e~pt. el pasado. el yn elue oc rllcae"in. haria lo 
que fu., I"obkmas c(ln 01 p,c.cnl'· . 

15.- CUADkA.'T}: MEDIO. 

Del cor~';n. pe /oon •• lcctu,,~. y """"ble que presta 
poca .Iena,,,, • )n racional . ConscIente ¡/lJi-idu .. !. 

11 

14 

17 

or •• t. 4a1 .... a.ol 

12 13 

15 16 

I 

i 
18 19 

~ ~_. 
_J 

rrvt.oc.:aloa .... c".1 ... acJ.6 ... 
J,..a..t.. 6 ..... 90. r .) .... 1.0 •. 

16.- CL'ADIlAI'iTE ~IEDIO Dt:RECIIO. 

Se cnC"" .. bui. el CulUIU, d tu. el D1Undu cxlcrinr· 

17.- CUADJtA.VI'J¡ IJII)T.IUOR IZQlm:ItDO_ 

p,inlitivi:tm" illr~nljl. di(kuhackscu Ii! ialroycc.cióa de 
fK)f\W~. &\2. (OD\r\-,l d ,1t.a )"l\)'\)\ellC uc\ t:~\~liul . 

111_- Cl;'\O!tA.'iTt: I\II::DIO INfERIOR. 

Ot lu n.atc¡jal ill~lin'ivo. iDfT.tt:()IIM:il.~nh: . 

19.- CUADIlA-'IIn; l)lit-ERIOK IIEKECIIO_ 

Poco frce...,nt". ilnpllbividad. pon 10000' .... ·¡ .... la 
trilica, 1n .. I~ /el·."¡",,,.> f~nllll ... n,&, ploble'CI';,\~ [ .DI\ la 
iDtroyec:c:iún de: Dorn'il.' . t.::s un ra.',,,) ~ ("ond~as. 
utlsoci;d4!s. 

10.- E!II TOlJA lA 1I0JA. 

M.aalli«o. h:ndcncia a la h.ul .. lidild cJl.tlcmuu.. 

~ \)o¿ O\&\\jO. 

11.- MAS DE l:!'I AJtBOL. 

Tendencia. eVildir I~ pTohlcnlas, a pfoyeClftr SUS 
se~lill1¡"nl... y " ne,.r la realidad. C~paci"¡¡d 
poICJ1<i¡tI para ver 1 .. , c ...... de.Je "i"tinIOS "unl"" de 
v .. la. I'':cdlda de ,,,, rropin< li",iICli. 

... ...... 1 ühol 

~ 

11 'z 1) 

I 

u IS ., 
I 
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Prot.ocolo. 4. , •• J_ac:ib • • 
Li..ta d ••• .,01 r .j"¡U,c.t'. 

;:;Z.- OTROS UIUl!JOS. 

T~adcDcia ~ rVHlI"K, pClduJ.i' eJe' 10$ prupios lilllitl''', 
mlor por 1~ na.u .. alcza. P'lt,.·Si,l. h")fn ;lntici~nl\.l . 

lJ.- 1'1"-0. 

t:I. los hombro.: culto por el f.ho dese., .1<- I.umbría, 
~islaDlK:nlU de: le,. gIUJC.~I. fU4,'I.It: b4." bá¡:no tIC' 
holllOKxu .... d.d . 

En las NUjc'n.: prutcsta \¡r iJ. P"Xa idcn1l(i"u'jón u 
muy pcDU5~ con ~u pro(lto :, ... "u, JI\';ihd'1\1 con d 
homb.., . 

2-4.- ARUOI. l'AKTIIlO. 

1'.11. do ... iOlO, drl',r.ioll . J'u<.d< .." .¡gno de 
lcndrncia. $Uicid~. 

15 .• J'Rt:OOMI:"1O Ut:L COLOK :'\t:(;KO. 

l.ieaJo a sinlomas de." ~nr.~h ... dC'ltC Ill<"har .. fin th.,· 
cons.crv"r UD buen con';\clu con ," 1C,· .. tidad. Temur ., 
1J(!IUCt)oC en una m .. r ... íM .,""mlú,lca. 

26.- AltBOL CAlDO. 

Vid¡ derrumbada. c.\c ..... si\·a renuncia. de: 3ioi. d4.'pr4.':t.u'''a 
r~activ. . s., upl. iI .i m;"mu en pcli~ro de 
delTUl1Ib""", o <k ,,,·,d., I~ idc".idad. 

27.· AKUOL tLOJO. LA.'II(a;JI)O (cj.-I."ln: s..uu 
lIonlu) . 

"'~II .... tensión y de h,)IIO IUUM"ulo1l , ncun"l('nia, 
d.biliu~d . scn.ibilidad. de!" .. i"" . E. r.~C.ucolC en l;o 

veje< . 

T •• L •• 1 Arbol 

.J1 
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~~ 2J: 

~~ 

4 
~n~ 
.A.. ~ 
~<. 

- .... =-.-..... ~,. --~. 

~~ 
~_V' n 

"11"0&.0&:0105 "e ~ ... 1".c:i.6n. 
L.i..t.. d •••• fJO" r .) •• pto." 

18.' /\ROOI. TRAOAJAOO, RIGIIlO. 

lnllihit·ión. Ifah.L'), .,'nnlr.u..lkri\lnr~. i nllL'~'lili,I."l, 
lCIoIatria pur I;.~ IInrm.t. ... , dUU.'.l.I, rigiJcl . 

19_- SECO. SIS ~·OI.l .,\.II; . 

C.JriK1cr KCO. rc::;c:" .... do. !Ioobrio Uu~" ~J IK'H'Unc.- y 
dur .. d,'ro. na.d .. supcrlic-j,tl ; pr(){unc.h\. 

JO.- AIUlOI. l.I .t:!'iO, GKI!~;SO, 

DiuJo ~l goces. cf'Ulpcdl.tllO , !tcn~II~'1. 

JI .- fIJliO. IlIfoS OIUUJ .\1l0. t:SIlt:l:IO, 

Abulia. (.;¡U .. \le: iu\· rt •• par.l iIUJlUI1I1.' IS<' . ,'heth,·m:i .... 
rv,lr:J .. Ji h"cn.l!li nl.loeras. rc..-hnall1H· lllu. 

3!.· ARDO!. JO"I·:S. I(E'I'O:';O. 

Innlatlurcl, Se: conljr111~' ... j el ;c.nj..:cu le tHlÍhuy"·. ~)(:N.·u~ 
ai.os de edad, 

JJ .• AJlUOl" I>IS(KIAI)() ,dD' ~rbol"l. 

ni~ciadofl lIl' 1.1 I,crsonalic.lac.l. nUitli,' (os 
(,"ol~idl"ltuJ(is in~upc(ithlc:\ flOr l'I :.ujClu 11U-,,'hl. 

3-1.- t\RUOL <.:o:-on:-;L'O. E." ¡'-OK~L\ HE 
ACVJF.1l0 1>/; LLAVl-;, 

DebaJ. (-.11 .. de IIladurez inlch~("1ua.J el i4(,·cti,,·a . 
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.. rotocolo. de e •• l...-ca6A. 
1.&. .... 4. "-90- ., ej--sa1oa . 

Y._ TIro PI:: TBAZO. 

l5.- FUER1't:. 

EDcr,í~, lU.uldu U lnUI .. ljJ~, 1M.:1H.'lranlC, ('(~ad,.)f . 

36.- DEBII_ 

Dclic;adeza. dcbiJid ..... de ene" ... AI>Co .. ·ou afirman.:" 
sobre 1 .. realidad. illlp.c>i" .. bilidad. f •• cuenle en 
hipcrprot.,idos y co ""rsonu ideal~l"" o reli¡i~ 
t.\&}050 ~D~milt:n\1.» \e~ ~n ,,\i\c~ p'U~ DO ver )A 

rnlid~ . "~,aciOn de los pro"j~ i",,,,,Iso. wyo 
re ... ll~o es "roble"", co" L1 vol"otad . 

l7.- JlAI>Il>O. 

Impaciente. 

l'.- LENTO, CO:lolIL'iZA VAKIAli VECES, Ml:Y 
Dt.TALLAOO. 

Calma. flcmil , il1Sc."~uridad, Fr~cuC'nlc ca UbSCSjV05 

compulsivu). , 

J9.- RAPIDEZ EN Tt:K;\IJNAR El . IlUIIJJO C ... 
Ii ...... >. 

Pri!o.l . vivacida.J, imJMCicDr¡iII. irrcl1cx.ióo. TAUlbit;u 
pucot !)Ct una rt)IIUlII de rc('hato a cjc.rutar el dibujo. 

40.· u:,.... .. rrtlO (e. ti ..... po). 

unlil"d 0. .. 1_ iele. 1 1" .cció .. , di6cul~ p.1Ir.I ¡>UDene 

ca tn.r(b~. lcode .. "" _ darles larsu a los »unlos, 
tn.lnife.laciÓIII"',iya ele la .,.c¡jvidad. 

1' •• l d.l ~1 

9 
9 , \ 

17 900 
JIA Jf 

~Yr 

rl"olOcolo_ el. s ... 1".c.i.6a . 
L ... t ... ••• ~. J ejMIPlo •. 

·11 .- E"TRECORTADO, lJEJANUO ESPACIOS. 

HUftl0r Dluyy~riabl~ , ..""ibilid.>d uplosiva, sc&uridad. 
cloumo. vivAcidad '",."cule. 

42.. INTEIUt(J;\1PIPO, Ii-SPACIO 81ÁSCO SIN 
OIB(JJO. 

N.Jtur~'cza in.Hialiva iucul1.ltocicnlc.'! . .11c.aD2a la meta pul 
inluicióa ; dtxo ue IIUullencr reprinlidu lo 
incoa!tC'ltlltc, OCuhAOlicnto; nClxiün . .. üJaBl;,..nlu oet 
erecto cunlU n1cc: ~UJi..~ ... o de dclcoy. !iujt'cU$ muy 
difidlcs en terapia. 

0.- I'OItOSO, APARENTt:Mt:.vn: COl'oTINUO, 
PEllO t:CUO DE PEQUEÑOS TKAZOS QUE SE 
UNEN t:NTItE SI. ' 

lasc,urid;&<), exre¡<1 ~ scn1ibili .... d, inc.crlid"lJlbr~, 
iD'prcsiooilbilicJad. idclIlific4C'iÓG con el antbic.cc, 
lím;tcs poco e,.1;uu:o. enUc yo y mediu anlbicalC, 
5u,C::liiti-ollabll;d~, 5,,~cphLJlc " 1 .. crÍlica. 

44.- I"OK050, CON ASPE<..'·O PEI.UDO. 

Irr ilabilidad Clll'ClIIosa, nerv~Dlo. 

45_- "'l'óCt:LOSO CON '"kt:SION F\:ERTI::. 

PreOCUJNciÜD por ~r di&rn. dificultad ca el e,;uatxto, 
$ÍQ(crid~ q~ puede ser I'''''/."olc, cspiril~ de lu('h. 
lIClivid .• d, ten_riclad. 

~ •• A.'IICULOSO CON TRAZO DEBII.., J'OICOSO. 

Te.qucdtld. obstinaCltlU, ¡m~ninC'D',a, ¡¡"posición 
capricho ... su¡ce plibilidad. 
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Prat.OC:Ola. d. C •• l..ac.i.óa.. 
L&.~. da .... yo. J .j .. ploa _ 

47.- CUICVO_ (prnlomiRl",da del 1111&0). 

IIIl~ginitciu" , duJlula, 'acilidad \'U d nmr.u"\u C .. )JI lo.'! 
~01hic'nlC' , 

48.- REcrO (prt'dolll¡n~ .. cj. <kl Ir.oto 1. 

Prcdo.ujnio de la rUÓlI_ [,¡ald,uJ puf lo 1J1t"I1V~ 
exle.M .. , d ... rid~ {ueNe trn)loo rairlui"tl, ",: u.l"·,, 
r~('"tilud . 

4'.- TALADkJ\.Vn::_ (;OM(' SI n ; E1tA A 
TKASI'ASAJt I;L PAPEL. 

Tell3Cidad, cavilacioo, erucld;,d 

5',- MUY GRUESO, COMO SI SI:: mam:KA 
GASTADO lA "UNTA DEL LAPIZ, PERO ~O 
TRASPASA u. 1'.\1'.:1-

.... ...5Cfuizoidimlo. ~rcioill inhihk",·". Itul~\)nal. 

51.- QUE SE VA El'\1;KUSA/I;UO. 

c",¡Il,bilitl .... ",a ... aL 

~l.- D.:'''U7..A''T~:. 

Muviüd~d n,ent ... , 'ilcilul.nJ ...sl' C"ornprrnS¡4,ln, c~qui\·o . 

~J.- PELUDO, t'lllIUlSO. 

Irritabilidad, ncrvi""id.ú, ~I.Y<' ú,licull .. ¡j "" 1 ... , 
rcl.-.riuRCIt, 

Sol- Rt:VUELTO. 
M~,aÜ¡.ujor • .KhtuJ uCj!alivfl. 1I11IJOlhlUldad aJrc;~siva, 
cun(U)iún dc: ~Ic.~. couRiclU) -,Ul' dt'.M'.a '\·~V4..'( ~n l~ 
vitl .. aje.'na " alifo","'" cJr J"")'("('(' llN,. 
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)Orot.ocolo. d. • •• I",.~¡ó • . L .... t. d. ".90- ., .'_1'10&. 

55.- PINTADO. CO~IO Dt: M,\nCI'.s SIN LlI'it:AS, 

GOlO de si mi.wno. ~ dcbilitd 4,'00 la ~n~a("lón tic la 
pfllpi~ vida. mas tCIU .. knci.l ~I "leC: 'Juc .. 1 .. t'xprcstúu 
ole t""na . 

56_- TliI\lKLOkOSO, 

~u~a('"ión de: impo'I.~I.('ia . nCf\·i~i~l11o. p".,lu,·b ... blc, 
iuilablc , ill!'lC'&"ro. ¡ndt'lcrminado. ;nJlihido. Icnu:roso. 

57,- PEG,\JOSO, I\I,\/IOCII,\I)(). 1I0kROSO. 

P\JlsIonC'.s irrc(I,! n~blC'!O. l.'h,' rVcM-end.t, M:"n~uillid .. d , 
T.",bien lIi(irullaol,,> con el ",,1,' .. Y la lIi.clplilla, 
tcndcnci. a hal'cl la:o. C't}!rI..J$ .. ~ramJc~ rMJo..<t ~in 
dCKcnucr A tJl'I .. lh.", dl..· 3i(Ub'¡IIU~ótl"&Ún . 

SI.- ~ITII)O. l'IIt:t:ISO. 

DiM:iplin.t. cspi,iluftJiJ.Jd. Huella ('ótpadd,juJ de 
ruch'Ml",. concl.'lIlr.tC"iún ,,' n 1 .. I¡\fca. 

S9,- ~'O~OLl:-.:t:AL. IH: 1.I~t:AS SIMPU:S. 

D¿bil. r.fh .. ti.: lu,Hluu' .!. tnlclC'cfu.lI u ,.fe("ti" ••. 

VI . SCE.!Q, 

60.- SIN SUt:LO. 

1">cgulIIl~oI , (;,lIa 01" "po)'u, 01" " .. abilidaoJ, 
scnlinllclltn de "slar dc, ... rai,adu, di(j,'"II,d para 
~t..,bJeCC'r comprom;'I,I)S y laz(A J\I(.ldcrus, 
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PTotOCOJO. d. E •• 11I.c;:j.6 • • 
W.t. d •••• 90. , .j_plo • • 

61.- CON Slit:I.O Ut; CUAJ.Ql'Jt;J{ TII'O. 

~guridad. lc!n\Jc.~IIc:ia M. 'it ("~lithih(li4u, •• rrai)!o. 

'l.' CONTJNliAUO l:O!'/ t:L TkONCO. 

"~ah¡a de cuuKiedct:. ~stacto dc.~ ptjl1lili\·¡~uu.l. 

6l.- t:N ONDITAS. 

fJuJzur~ , 

64.- CON :t.ACAU: PlCtJO(). 

Agresi\l'ida.d &r~ndr:. I'Clly,-",C(,¡';"'_ p.1rOlIl01 •• . 

6S.- UNIDO AL TRONCO. 

F.vuión de J. ruJidad. 

"'.- ASCENDENTE. 

Rc)Crv .. , dil .... n("i.. . cJirinJ ildily4t1,·¡ún.. lIL-.c""rid;¡J. 
ilpar'4Inli\~nlu • .wcr:.iúo, prudt~lI("¡a , llccC"~ldad de 100h.). 

67.- I.Ik:SC':NUt:Nn:. 

VoIunud déhiJ. Cnlla de firme' .... ~ ";." .• a adap1;":.e, 

61.- EN COLJNA. 

EJ,occnlri!\l11o., ~l('rson;a autosull("i,,· nh~. 1U,,·(".Ul~Il\O Jc 
tlcf"IIS" 4"''' cOJ11p('n~cioR. nCC"C'Sld<l.d de K1br('~lir. 

69.· CIJtC'liNSnUTO. 
E¡:tll.'.Cdlri.mo meDO. 0kn.ibk. Ik,>conh¡ ... z •. 
IC\fKinucncu, M., ..... loIdól1 ... i~Ii'",ic.·nh,. ~la~"t· c.hflt'ultiuJ 
para ~J co, ...... ·t\) ~c.~i .. l. 

r •• t. d.! &~bol 
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"rot.acol0. de. ••• 1".c.i.u •. 
1.1.'-_ 4 ••• ,,~o .... j •• plus . 

70.- A MJTAD J>t:L TROr-;CU O MAS Al.TO. 
1I0RIZmH¡'; U::.JA.'iO. 

Eva';,,,, de J, ,caJiddtl. 1I ... ,;.I¡dd Jc k, I .... allo. ;"'lIlud 
pasiva y mcdllddur ... rc!tit;:u"riúl1. inac,t\"iúacJ . rClwu.t 
",tenida a 'fue u(r~ llilbiijt"U, .. • •• tIotadoril . 

VII ... ,~, 

7J.- CON RAICt:.. ... Itk'I"'udr del 13Q.,,¡ .. ,I. 

Contacto con la rc-aliu.uJ. pcs;uJumbrc . iubibic'áa, 
inmO\'ilid~ . ¡mitin.ivid •• eJ, 'r.;uJicion;tJi~ml.l . Si !IOOII tan 
, ..... Klcs (umo (IIl~dio i\rhoJ n RI.ls: p.oblc.'U)a., cun la 
realidad , 

71.. ' SIN KAKt.:S. 

Nu ~ h .. luot"c.Ju (,·o" .. · i"·"c.."i~1 dd \l'tllor CDlCJhvu de MJ 

vHJa IUlttinti\l'i'I y ac .. ba po, il=-m,rarla . (Vr'r ,)lluac:iútl • 
• ~ I dibuju. in('i.,,~ 11 ;,. :;0 pal .... n .. ,'umar) . 

7J .- t~.,. KA\·rTAS. 
N~,·csic.JaJ de "I'k)Y" . 

7-'.· t:.'" ZIG-ZAG. 

¡'Ide •• yud .. i1grt .. ~iv;'"h:lllC . 

75.- .:. .... CRtJ<:ES. 

"'tc-e~J .. d de dlkl)'O en ( ollfliC'IO. 

7~.- NI .' J)ÚSAS. 

UI"'Iuco ,." la lI«c~ill.tl lIe a puyo. 

77.- t.:N I'ICO. 
Pcrsoaa lenta.. pcro SC:~UTiI 4.'A ~" hw...lu\·,ta ,k "IK1)'4.1 . 

T •• t 4el 'U_o! 
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Pcotocolo, d. c •• lu.cioA . 
L .... ~. ele a.8'J0. , • j __ 1I1u • • 

7~.- t:1'i GARRA. 

TCnlor .. p"ult"r concach. ('\111 1.t r('~liJaJ 

Ym~.!'J..,TKm;m 

79.- CO!'j BASE EN El. DORO E ISn:KlOk l>E 
lA 

IIOJA. (ve, in~iso. 17. IH )' l'Jj 

1 n .. "',.riu,KI. 

KO ... FOk.'lAOO 1'01( Ll1\EAS k.:CrA~. 

Currección. rhuid3d. objctl\'id .. (I ~ cap;tcidad dI..' 
aMlracc.ioo. ingenuidad . tltx:iluJ:td. e~u,:u'AT;!o>IUU. 
rit~ tC$tarudc., .. ~tln~,,:ión, no d,í"IC'lC'1.t('ion. 
/all. "" adal,uhilodad no ~CI\.UI.. I~r'lllcd~d. 
doctrinarju pCllia"z .. f~ha de \'.((a. t1urcz.a. inn1~.dur("L 
l~ :siSnoollUCMU el or!t~nH:icJad, l>el,..' \'.'nfirlll;t~· (un 
olh'~ (lI$g(,)¡i , 

81.- Ot: 1_1r;¡';AS ONIJULADAS. 

Suc.'I;lbiJHJad. UUI'UI •• , cUIUa,'lu (.¡nl. cu,dlt.l.,,,!,, · 
interiores. v¡ ... ¡U.' lúcU.I. ;1(Japt .. hilid.t~. c\';isió .. , ,"C!-hl \ 

clc\'ar~ con difiruh"Io.I. 

~!.' LINFAS I'LKIHKICAS kt:FOIUAOAS. 

~I.., ,,,,',it.l 'ld dC' lII.m1cncr Ii' jllkgrid.u.l de ~u 
1K.".!otooolllirl"tfJ, Icnttcldad, tkn~ l(ll1 , 

IU.· LlI\t:AS l>t:Bll.t:S. ESIIOZAIJA~ O 
l'l.:r;TEADA.'i. 

Temor d. un. rCrditl~ dr idclltiu.ld. Hkntida.J díru •• . 

T •• " d.l " .. bol 

)~ )JÁ 
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I'l:ut.ocolo. d. t: ... 1. ... ciu • . 
Li.t.. d •••• 'Jv. f _j..,.1" • • 

~.' Ul\t:A IZQl'Il::klJ..\ 01\ /)UL\U'\ 
Ilt:Rt:CIIA RH:'IA 

y 

ScnslhllicJ.ad IlI l,,'rior t.::lh.· uhll..· ... ol puf .II;:IJ('7. y rri.lldad, 
vulncrahilid.ul i l1t1Rla, 11.tllm.'~ 1~14uu' n;oo" ;tJ)"'\.'lIt~ 
><M· i~bilid"d. 

K~.· L18L\ IIERt:CIIA Oi'IH!L.\DA, 
IZQUIEII.D,\ KI-:CTA. 

l'cr~ooC6 fin .• l'" :'u tr~h) ~l)(' I;11 tlUt' ntl dq.1 i1110fiU ~us 
conOif'lU:S )' ¡Hiede ser muy di ",IIIII¡' ,'n l.. 'ntimid .. d , 

n.· COI\TOk:-'O IlIH.'SO l' SLt:I.'I\). 

S('o~ibilidaJ . CdIUPl' !U'II;t('ióu IIlCtlill \ .t ••• tumenl.,da. 
di3.pucsto ~ iJenli(ir, .. ,w, irritabilid,ld '''·I .... It~ , 

87.- l 'NA SOLA I'I~J'A 

1:,t" '1Icnl(' cn ,(l.~ niilu:ro., lH"IUII\'I!\Jlh~. IUhihi ... iúll UC 
a(c-:-loi, :o-illllllH.",tI.ld, .~,II;I dc hrmcz.l. 1;11') ma.~ 

pr"clko IJUC lCÚllC 'U, I;tlta ti" m"durl.' I , Tilmbién ~§ 
.)igno d" no Jar lIlu ... ·ltu \_\I..,I .d thhuJu. , .... cumplir coa 
lo minimo ¡ .. .Jupclls.lhlc. 

118.- COI'iICO O 1:::-'; PICO. 

ApliluJc~ ", .. :-. pr ;khr ;~ ¡'U,', h .. ,un("~,~ , "'-lne 1": 1'1. Se' 
d irige hacia h, pli.,.~,u '1U4" ti,,'nl' .• ~u ~.lc.1n\·('. 

iUCSl.lbilid.td . 'lI'puIM,,'jlldtJ, 

1I11.· Dt: H)/{M"S I::Sn:kEOTU',\IIA.'i \. IUGIDAS. 
(\'a' iJU'i~ ... 28), 

Rt';lllsotO (Sln'clan, tIUIl.l'~ti(' .. dún. nJr,,'c('¡' ,n {ur/,.KJ.l. 
I,' ndcnda a l.. !'oi:;'l~lUaliz';"· lún y .1 l.. .,~cnk.l. 

autofu.uisn.u. ¿tnrlJIC7íl ,m.,'IIIal'! 
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Prot.ocololi d.. t •• l .... cioD. 
L~.'-.. 6_ 1\a~D. '( .i .... lo • . 

98.- ABIERTO .;. .... U. J::A"Tk.:MO SU'EkIOR. 

S¡¡nificacjún de la rurllm ~tll(.· r1il : C'AJ~lo.si,· id.ld. 
iIllPUWV;Ü¡IlJ. CilrSil y dC'$o(",.,t.t iIL'tldnc.i.uca.. .. , f;.1I._ ,k, 
taJealo gr¡fico, iuut¡.:,'acoÓII "il:'J. 

91.- CERItADO. 

Temor" conoctrst . 

92 .- MAJ.A C()NEX10~ DJ::l. TIWNCO <: (lS LAS 
RA'\tA.<¡ .~ .... I'L"NTA. 

A.&,«.~;'v'J.w ,.un\t~ $i misa",). 

93.- MAVOK QUE LA . ·KOI'/UA. 

Gran vi'-lKlad $Cx~. C.ondr.ncia de hO ... ~." 
Kt,,~lil.iklo de s", dotC5 nalur •• I,·", . 

,,,.- ANCOSTO O DELGADO. 

Vu'oC!rílble .. prcSokmc:s ", .. ICIQ~ . ckhcilldcl"¡¡ . 

9S.· DE BASE ANClIA. 

Poc~ DlOViljd"d p.'¡rolli¡:ic~ y risic~ . leDdenci~ ~ l. 
bnJt.l~idad. viokncia, J",'ru natural, .1ulo,¡Úm'flriúu. 
G01npcn5.1ciÓG deJ KntinlK:nh) de \'mpatía y vltahdad 
.uuol. Dc~ncIc qu¿ 1M) anch~ c.le J. b_,. 

96.- BASE EX-¡1:;NDIDA IIACIA LA IZQUI~:kDA. 

DcvOC'ióo por ('1 I),jb.;.tdo. por la III'hlrc, depcadene.ia. 

~.l_ 

.fl-

.:JV~ 
_LL 

'f •• l d.l arbol 
PruLoc:::dlo. ~ 2 •• 1".C'i6 ... 
Li.t.a ~ •••• 9°. r ej •• plo •. 

97.- RASE [:\,J::I\01O,\ HACIA LA IlUU:CJlA. 

':\ \ J f/ r ... Timidez trellle " la. auloridaclc., desconfianza y ) ( j (' Ic.IMu,k<. 

- - • - '".- DASE teXTE:"iIlID.\ IIAUA AMJIOS LAVOS. 

~ Caractcr pra(tkn. "·llJ1ere',,. silll,.lu:ldild. ad('RJi.'Iii dc lo 
~ que se dice en los c1c.t:i iDCisos "111I.:IIO(e$ . 9-

~~~t 
99.- DEFECTUS t ::>I L,\ BASE. 

Tr.tUIIMS en t ~,,\t.' s muy lenl))' .... A. ..... . S"f¡.qcióo de 
predestinación ne~ .'liv .. . 

)2 
100.- TRONCO O¡:; COLOJL\CION OSCURA. 

l..abilidaJ. ¡luJe'," rn"nación, sujeto snfHuJor. 
5USpcndkJO. pas.;vo. (';u~a'e ~c II:UC r ,jit. cuudkiua¡u,)o 
IKU el .... imu, Indeciso e inuircrcn1.c . tr:tnquikl, que 
goza. 'luC ('uDleDlp''' , No al;, nitid.lnh!nle dclllfl;IOIdo. 
Típicu ue ,,'icrt~ d~s;,rroll05 pubcr.ll4!s. Il 
101.· SOMllk.~\Ilt> ¡';!'I SU TOTALIDAD. 

\ \ I In.nn·cr~iúu. angustia g,r'lvc . 

¿ ~ ¿ \ ¿ ~-ñ 101.· SOMBRt:AOO DEL UIlO OJ::Kt:CHO. 

1'.cIJid .. " d,· nonl.elo, b ..... lla >ociahilid.ul. 

::::~ dl L I.OJ.- SOMllkF..\OO DJo:tJ.ADO IZQl1IERDO. 

Subtellv.d ... J. c:ns'li,.tl',, :n. Inlrov,· r~iú" . 

t •• e. "'l u-bol. 

1-~lb 

~~ 
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Prot.ocoloa ~ ."'.1 .... 4:i.6D. 
Li.t. d. "'&9°& 7 ., •• plo •• 

114.- MANCIIADO. 

Tnua.as (sufrió muC'bo). ah.endono, talla cJe. . .. l~uu· 1I 
que k dedique- inle,és l~rSt"I.1 p"i., .... i..:u ~1I Ji' ;lIr .. O('l". 
Se prcscnl~ rn c.a.s.ns ~i.tlados de "'a.. .. t ... rhi4C'Júu "Wl 

""c:rtcs~n.in,lcntOl de culpa)' seJ\~..1ción dI! esl~r SUCIO. 

Suciedad en el sentido Jiter.I , dc~l~Utd¡"hl. 

iutpcr1incnc.ia, delto ¡rr¡¡cion.JI de Joalanill. 
,escutiu.jealu. Eslado de: ánimo e.Ut pcrturht\llo qu(' uu 
puede ayud.rsc: a si nl¡MIl) . l..;t pc,',:wn4i li,,' uc gJalUh.-~ 
delCos de eDnu~: ndalsc )' 1m :u·.h~ Lit" ucndir.>t. . 

1'5.- CO:>! SOMBIUTAS. 

Tr .. uauu, DO superados. 

I~.- CON ltAyn·AS. 

DcmAS~d. sensibilidad . 

107.- TAJOS, t\UIJOS ~: IIIK.:(a;l.AkIllAJ)~~ Ut:I . 
LADO DERECIIO. 

lJificuUadcs de cOl1tilC'ln, d<,5CO!\ dC' adap';td"ln, 
COf1fliclo¡ con c:1 .. muicn,~ . 

1011.· TAJOS, t\UDOS E IRIU:Cl:I.ARIOADES DEI. 
LADO IZQUlt.:ICOO. 

Traum~ inlinJos, vulnerabilj(b.d inlrrior, inhibinÓD, 
proble~ ck con'~(h) coa l. r~QIIII" . 

lot . .cON t.:t\SAt\CIIAMIJ::"'·OS \' (STKt:C11,\. 
Mlt:I\TOS 
C:onlcstioncs, ohMru('\!ion4..'l'I, l·~lrc .. imi,,·ulu ur,."wn., 
rcpr~.j{lIn, ,ill1jdel.. inJii".n'"' aCc,·cl'va. Ir .. I.",,-,. 
con&estión afeC'liva, t~uD~ricc.'lull40.') . ¿CsUdUCUflvulsivo? 

j 

r 
I 

j 

.',. 
)

"
1
,( I.la' 

~ •• l 4.1 Arbol 

! 

I 
( 

/111)( 
//'11 

"rut.Uf.:olc"e d. E".l"acio. , 
Li.t.. el ..... 90. r _j_pl.o. , 

110.· coan:í'.A RUDA. 

DilicullMl <k cuat.rlu. """""a inheroat~ . (1'",,010 ser 
"fue no se note en el dibujl.l, pcro el sUJr.w n'fic",' 'Iue 
eso qucr¡tt. dibllj~u) , 

111.- CON AGUJEROS. 

UD ~r.lUcnlu ~c su ,xr'SOlMHdold ('~t" rucra de 
control, scnliulie:nto tic inCcri()lI4.lit~ u cuJPtl . TlilLlIUOb 
por elabo.ar pu$itiv¡¡&mCnlc . 

112.· nll''; ANI""\LES. 

Ar,lacl"" ,cg,,,,,ivu.>. p.ui"idad . Mcc,"i,n,o .1.' "d~a", 
de pruyoccióa . 

IX. lA COI'A. )((~( 

)jj lJ.~ ) 

) ~1~i"o~~TA"l!t:.ST.\ AL TKOSCO, SIN COSTI-

•. __ ~_ Di..:u,d~n"ia cnlre capaci.Jad y acción. cS<lucn'."wlI<>. 
logicidAd y vi.;" .. <ur'~ •. ¡nlanlll. iDa<laplabilid...J. 

{J ij '¿¡.!J 114.· COPA OMITIDA. 

xnhnlieuh.> de inrc:rioridad, c)Condcr algo. 

liS .• COI'A PJ::QlJt.::'oA. 

.)J J.? l1 Inranlilidad. iIl111~U1lrc¿. Icg,rlC~iún IU::U.IUIICiII . 

116.- COrA GRANDE. 
"-a.nt4&lia, v&nid...J , n ... rC"islsmu. eJ.hihicioR, cntllSi»lJ\CJ. 

T •• " 4.1 .... bol 
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P~olocol0. de- 1t .... ¡u.ciaG. 
L.i.L. d ...... "u .. r _i •• p1oa. 

117.- TA.'Ij LR..\/'iDE (leE :-00 <..:Allt: [:-o lA IIOJ..\. 

Rcprc,sion ~imul~d;l. IUcg."lum.lU~a 

118.- A/'iGOSTA. 

Ag".'~júll ambH.'n1;,1 

1111.- OBLONGA. 

;\11101 'CPll'~iQII, l"'lId,· nd.~~"'\lI'.l(· ;t :-' II , I . I;\.· ~. (OI(;U",,' ¡¡I!'ro 

;tI ........ ~i lI1i~mu . 

120.- E/'i POMI'OI"ES o CIK(llJ.O~. 

Tratahle, pcrCl ilUfh'lll'hilUk 

IZ\.- ESt·ERICA. 

COltvcndon.i.lj~1I10. \'i",ir I,'U 1 ... ", uulu')'o, ntlIH"JH~,hl, 
p\·rc.~ lit . h,I~;U ('olUun \'MJUCnl;ltLZitnh.' . (,lh.1 Jc :;.,:nuon 
l~on~l,udivu. IUdin .. ciunC'~ ~' .t!-(lH.'(U\Ill·S Ill' 

dira.;fc:n ... i.uJ;t~, .uJormi:CIIIÚl' IHu . pfc,\unciúll . 
j l\g\~uuw.l;ul, f;dla c.1\- c.'u4:rgict 

122.- AI'I.A.'iTAIlA. o CORTAI'" I'OR El. 1I0RI1I'; 
UE LA IIOJ:\. 

f)c,uc!oo.cJU, ~un"!'o.iúH, IlIluhió(,n. raha de c.h .. ·s ;lrr~,lh,. 
llocntimicRlo d,' Opl~.'~¡Úll, fal1., oc l,h"rt ; •• .I. 
rctnUII1JCnto. I.tH;, úe inúl"p('udl'nrift, imp.·dld\ll'lI !'o.U 
dc~rroJl(l , "cc;\'idatl lhM1unuitla. J,·~il!Il;Kh',n. 
dC'~c~pcfitn7.~, rcslrl('\· ¡óll. M,'Uhlll1\'uloc.k int\' riuridaJ, 
sentimiento de c~t'lr lIl1pcdilh', ~"lIhl~~ humill,,,!'" 
nc('C)ic.J.ld de ri~lIl.tr . 

123.- E" tURMA 01:: "ItCO. 
Hm' n,,-' 1I1,\OcritS. ¡Ulhtlt.:ld.ld, .111101" pur I~s bUCIl'i~ 

fonntl!i , 

T •• t. d..l AI'.'(ll 

M0 
C~ ) '-

)~ 

\~ Q f:;¿ 

M y~ 

Prot.oculo. de ' •• lu&Clo.U>II. 

L ..... t. d. • •• 9"'. F .j ... 10 •• 

12-l- ~:N FORMA Ut: n:u:-rA. 

I'rcdispolidón ~I e,,~ailu. ronver~nón huer ... . 

12~.· EN t·Oa.,'l.lA ut: JlOJ.\S UI! l'ALMUlA. 

SUQ10 rctraimiclJlLl, d('Scll .. {.anza. prudencia, rc:serva 
c:xtrc:nla, nlorda.C'jd"d. 

126.- DE UN SOLO TRAZO. 

Ri,iu(:'z. dcci:.;ón, introversión. Es un.. lornliil 
dcfcnsiv.J contra el dibuJ'). J'erMlIIit 'luc cumple con lo 
mínimo indi50pcn~;\hlc . 

127.- DE CARABATO. 

JUCtO infantil. ,c~h'~ión, n:tardu. IICI:'UO¡f. cllgreida '1 
alt.J.ocra que sobrc~lim.J ~u pn)fjtJ.('livit.l~ , 

128.- DE RAYAS SUELTAS. 

Imp<:netr"bilidad. 

129.- t;N RAYAS CON IJI!'T1NTA OIlJ~;I'o"ACION. 

Ir_ibilid~d .,xpl()Siv~. coulradicciÓCI. iDCOR>CCucnaa. 
in"d3pI3ciún. tcrqucdild. dcsoncnlac;ióa, Iibilidad. 

UO.- <:ONJUNTO MAS O MENOS 
DlSCOIlDA.Vrt: I>t: LlI'I~:AS. 

'J-(K 
_____ Rccc:plibilidad. m;uum. o .. ""didild p5íquic;o. securidad 

'-) ~ de instinto,- ",curid.d d. pulsiunc •• >ob,,·.JlODCI>C .. 10 

Te." "1 "e-bol 
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prot.ocolo8 4e E.aluaciba , u.". 4. 1Ila~. , .) .. plo • • 

conveDciona], ('!.\.r por cDC'iat."l ue lo ('OltvClU"ü,.HJ •• 1 )' lu 
sccuDdario, desprtocupaciÓD, \.'I\.'~cid.d, c,.'lw,att~ 'U'~ rla 

eJe iIliciauy¡, canlbio continuo de Jos prun'M.l. 
impuwvid.ad. imprevwún. tlcM"h..- nl .. ,·u::'. CUllfu:"I ('II , 
'~h. de: Ulélodo~ di1itr.l('fiúD . "JUhj~UCcJ,ld, 
illd~pcndcDcia • ..,,,,,,.dad. 1>. u>quedad de (kei",'". 
oecajdw d~ cambio, RO hacer ni\d~ profundamcDh'. 

!JI .· EN ASct~SO y O.:SCt-:NSO. 

I.H.H:rtlIWnte: trii.,il·o, c¡ot,bil,h~Jn. II\M'~~UU, Iloju , 
cangdo. rcsi,nadCJ, Ikprinudu, JXl\'u rcsj~elu(, . 

ensimismado, Ucpr h~('ia si a1i:.mu. 

Asa:ddcutc:: Eaupt' Du. tesúll. ilft' (ICDolIbk. MClivÜJ .. c,I . 
cdo. fog05idad. fanoti.mo. i,rilabilidad "kctiva. 
viok:nci~. ¡r.llcundo, elcviK'i6n. ('n1u!.iMll\O, r __ Ul\ de 
juicio, preponderancia de t:k5C~. faJ." de scntido .. 14.-
1" realidad. raJea dC' car>~jdad dC' rd"It"'i~u , 

Cu~odo K prC'!.cntan ilOJbo~ ra~~os en el n,i~H1u 
dibuju C) ~,no dt huiunf r;unhiKnh' . klldtn("i ... ~ 
"'flnYGO.depre!ooly a~ , euforia y Ak'j a u\-uJia fll'IIC,,,IJC' ''-' . 

U2.· Ct:NTJUI't.'1·A. 

Aulocc:nu ,aliziK:¡óu, Hillcisi~lIlo , ilLl'U·t.bll' nlilción.IKlC'i 
c\lr~ef~jún, nCJme. repostado en si mi!.Ulu. 
c&occntri'Smo. Muy frcc\&cnte en la~ h~ICJi.u. 

UJ.· EN CIIINOS. 

lnlroven.ión ("on lerlluu. 

U~. · CO.\1I'Ll'..'MU::--U: RIZ,\OA. 

Act ividad, moyilidad. Ut' C'"l'w"d tic.- OtO\.'ClSC . 

\ A 
'<; r./4 
- r-- "1 
)~~ 
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%' •• t do.l " .. bol 'ltotocoloa d. ayal"acioa . 
Li_t. d • •• "908 r _j.."Jo. , 

illlrall,! uil id.d ... ¡'-I le (J. i lIou.1 rinsid;(d. culllunie,bi lid;I<I. 
tr ... tabiJidiAd. (fH .. Y sociabJe . "h:g,í •• l)t.~n JU::.au. 'onle. ¡:t. 
ampulosid.d. conrw.iú... cxa,tC'.aci"II. maJ.a",uiSIJ1<1, 
ligereza, v~nid"d. ~upt.· rfj daJiJ a "' . r~,,(J.:h.), 
J('~p,~()('up,l\·;úu , (,11:a ~fc.· ,.~·I~· " \· r .. n~· ;". 1I"p,.toJ\.' I~.at,:,(Nl. 

luu.anci .... ¡MtLO. ralla ..Je IC~tlL"I\L) . l .. l,~ ulO dc:~ripüvu. 
talrnto decorativo. bUC'n~ prcsc.c¡u."'U'MI. gu~tt.) en 
ellprc~::u~ , !lunllJ~úJad , ;uribuir ", .. Jor tll aspeclu 
eXlerior. 

IJS.· n :.\IBI.OKO!\.\. 

l'crvi01iO , pCIIu,bable. lcr ilabk . III ,",clufll. 
fi lnt,kte:rQ\iuat.fo, il1hihitlo, tCn1Clll"U. 

Slll~ ~?¡{l" IJ6.· EN 1'~:QliEÑI\S ONDUl.ACIONt:S. 

/ ( Ternura coa ICIII<" . 

~ 
J ~ 

~ 

IJ?· CONTORi'O O"'OUI.,\\)O. 

Vivac;'l~d. blaDd". 1'1a.licu. OUlulc . odalJlablc. 
SO\:lahlc. 

us.- CONTOKNO DE AMeOS. 

Sentido Ik la furnia. bu<n", lIIudale •• u\»e'luiooidad. 

139.- CONTOKNO DIVIOIIIO EN TKOZOS. 

Diferenciación, riqUCl~ interiur, protccclón a si 
mlslllO. ucult;lI11icnto de loo P'oJlÓ"lI.,.. iI$!U'¡A. 

1-10.· TJlAZOS D1liCOi'IINUOS. 

Con(u)i.;n . 

" •• l .. 1 Arbo,t 
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Prot.oco¿oa 4_ a".1 ___ c.l.6 •• 
Uat.a cM "a90a r ej _&>10 •. 

141.- VACIOS, ¡,;s .. "CIOS 8IAr;(;()S. 

VackJ ps'quico. scntinlÑ!ntus "'~ JI.rl'uutid.1tI. h'm"r lb· 
sí JIlj~to. alienaC'iún, U'uUUI.' i.I .. ('lHUU ,,,,,,,o 

141.- LINEA El' SI::RJtUCIIO. COMO Dlt::-;n:s . 

Nerviosismo, irril.lbiliditd. a~rcsivjd~d nhl"ific:~ ••• \' 
rcprinlidill. 

le.- IZQU .. :lmA Dt:Sn:!'iot:sn:. Dl::lt¡:TII,\ 
ASCt;NDI'.Nn:. 

~aWJ6lt.KiÓII c:~tc:tior de cnlu.::.iiL'IIIO nl~)"Ur del 'Iul' 
se eap::rimcnltl ialcriornK'ull' . cdu .... rzo de s:upcr,¡t¡ción 
del .b~li •• icnlo. dcprc.iún u (,,'iga . 

144.- Dt:kECIIA ut:SCt;.'m.:N'n~ IZQl''':RU'' 
ASCENDL'II1l:: . 

I'>c!<otU dI.' t.1bll~ fI(,' \'onnliM:Ulción, coaJnklh·i.L 
' ·CllttCIt(¡ .. a vull"ncr lo que se dc~a a tr,¡v\!:- ,h, 
inrr",v¡¡¡loracioncs. Posible tCltdcut.·ja al dl;ll1l.l)l· 

~ntilUcnt .. 1. 

14S.- COLGANUO 1>1-: A:\\IlOS LADOS IJU. 
TRONCO. 

No ¡><><le."" libero" dr 1". ('''a.ro. dc animlt. I"><u 
impulso. r.M.'11a rallA; de voJunttld. no '·A;gir~,· 110M"'. 
dc:jarsc ("star, falli\ ~k 4i~ ... .' ~ividad, 'aU .. de deci5jÓtl. 
pól5iviJ.ul. )u~l")taQDabiljdild, uCJ'rc~ió .. , rar""alk'iu 
f',.t:c,"~ nt(' ('n l"'d •• dcs lAvl>lu.ti,,· ¡~ . 

1-16.- ... ~~ EQUILl8KIO. 

Cahna ¡"letiul . (('poso . · 1'0)(" ", ani(iC' ••• ltd.,d . 

(¿ 

fJ)~ 
~ '-

n 

".n .. 1 ..... »-1. I"rot.oculu. de a".1.\M4;lo • • 
"lat._ d_ ••• 90- Y ej .. pl •• . 

""\ 
(\1 ) 

')C 
147.- ooUIA,.,lt::-.,.O UOMISANTt: A LA m:K.:f\ ) CIIA (Sulaa,,"l~ d~ la cOlpa). 

~ ( Itcl..1.doo con 1 .. t.:ullluUldad. cnlr ... ,tI, ,adillolción a 
I l otro dC5prcndinucnto eJe !!oí m~p\u, "'~It,) en el .afeclO, 

Si! 
~v, 
~ \. 

~\ ~ 
) ~ 

voJ..-e.l>C ., ... ela, Los Uema), l~nC'Yuknc:i... bondH, 
ad.aplitCiúlI, acti1ud pv.'Üiva ;",tl.' la vida. inOuC:Dti ... lJlc. 
profumlit.XióQ, cQDcenuadóo. 

148_- OOBLAI\IID"'TO OOMI:-;ASTt: A LA 

IZQUIt:K-IJA lSúI .. la "'Ioal. 

lnllovcrsion, DU dcsprcndcDC ..Je si nü:r.lIlu. 
ecocenlrismo. CO)ol.liliación, IijKlun del padre (o 
madre), ilUlisDJu. narcisismo, ck.\4:ntcndimicotu. 
coaC:f'ntración. )U~(cptjbilidad. rccogimiento, 
indcpcndcuna. ¡n'-tinto de con~'\-' .,nón . 

149.- I::N FOR:\IA OE Pt:"ACIIO OE nUMO, 
CON !\IAItAS.\ Ot: 1.1:-;.;1\5. 

Poolpo,.idad. a fl.~ ctación, Ilislcn~n'o. (:stafa. tabulac ¡ún, 
va, .. nd .. ,. penaRa il~a. 

~Q ISO.- COI'A SOMUKEADA. 

EUlOlividold. ¡>c.spit°;"'¡'" capacidad d<.~ripliv •. 
c;.,acte r f.Ult.uioso. mRucnC'¡ .. hle. inscgurKlad, 
del)ol i~nt .. ción, cmp.lli... intprc¡.iOl1abilidad, 
i.kkh:,auinación. p"'''''·tdad. naturalid4td. ,\'Il.o. altlria 
de rolo.n. asoMC,". r~cc:plividad. f.IIA de ""nlido de 
~ rl!aHdad, indl'l(:rUlin¡¡cióo, faU ... ,le. r .. rUter. falt¡¡dc o cnl·"í .... 

~ •• t. 4.1 .... bol 
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Pt'ot.oc:olo. cS.. t".1".t;;i6 • • 
&.!at.. h " •• 90. r .;j .. yloa . 

¡S\.- lUMAS RI:.C\lII1t:RiAS POk l'~A 
Mt:.I.tBItÁ.'Ij .... 

t>CuhAlUlcntu. imJlt,.·IK"u .. bIJiJ,uJ. l.tl\4..·.J;lll. UlJefin il.·"lO . 

152.- ItAMAS n :OJ::kAl.t:S UISI'Jo:ItSAS E" 
CAPA ¡';St'J::IUCA. 

Q\l.c.tc.{ b,,(.(l ft\\\<,h-.·,) tf''''',,!). ~,\ .. mn~:un;l (' 11 

I"'ftieul.,. 

153.- t 'ORMAS OI'IJt:STAS llt::\TItO Ut: 
Mt:M8RA/'iA. 

Tcns,ión. disona.nci.. ¡nl;IIIA. 
c)Qulzof.énicos). itnlbi..,·.lkllC"ia. 
wnduela .uliwCial c'I"'rádiea . 

e!lo('isión 
vu~hllid.",1 

(en 
..t,. 

15<4.· PAltt:i'TESIS DI::M'I.AZADOS U"O 
CONT\lA OTRO mXI'RO Ut: :\tE:\18kA.'A. 

Ob~r ... ,uJo ~n dibuj,)~ d4,.. psicú.,.. • .u ill.:: ~tahh· s . 
iD('.rn'~j:,tca'C'I, t.., en ,r.1\.,.~ ronnM' Lu,) consic.J"' ,.tlh.'" 
irreMllublcs, por un sUJ,,"lo .. J1UI1'O de hllll,u 
dcti:o..ioacs inlf'ubivu . 

lL~Ii · 

ISS.- SIN CONI::XIO" J::IURI; SI,:"II CON n . 
TJl,ONeO. 

Vek id.ld , dc~uUJO, diM,acción, )tn pc-fk'vcranti.l. 
iu.provi,.i& ... ·iún. jucgu, TC\·oloh:¡u. nc",it~idad. }N.ulia. 

15'.- MAL CO~t:c.-rAPAS AL TRONCO lAS 
JlA.\tAS L' rtlNTA. 
A~re"jvtdO\d C(m tra sí nJl !"nm. 

~ 

)/( 

2' •• t. d.l Arbul 
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Pl'otuc:ulr,. d. r;".l-..ció • • 
.t.iat._ d ..... 9U. l' .j .. plaa. 

157.' RAMAS Pt:QI!t::i;,\S. TRONCO (;K,,-'Dt:. 

J : ru~tr",clon t.Jcbldu a 1, ilK"Ap.tC'ldacJ polla sati"j"cC'r 
'Inpcri,~~ ... ucrt·~id .. Jl·;o. b.,.'n· j4~ 

15M.- GIlA"'DES, TItOi'CO l'I::Ql.'l::~O. 

Prcocup.lci')1I puf lil bU.'llu ..... t ... U~ !W.isfa(',,· ¡'uUl.·~. la!\ 
'\nlbidonc!t ca:C'('d\'III;,I~ J~lhihd .I(I.·!<o 1I.· ak-~ ,h'l :¡:uJcIO. 

IS9.- DIRIGIDAS llALlA .\ItKIIIA () AL 
t:Xn:ItIOK. 

Rcfu,io ('n 1.\ '.lIIt ... '\iot. e:nú' JI .,Ju. conccr1l1cl.JH. 

e ner, ''' ' u." nacid.1J rC'co¡:imi''' llh't, rCMllucio". 
.ndcpcadcnciO\.. f.k~ nilud. tlIIHunia. · reluimiclllu. 
tcrmiaaule. f,,' IIClulst ¡UJU. no :)t" dCJ.a distraer. poco 
lutlucoci4lblt:'. ~ ,uid,') 1.1(" indcl)f.·lh!t," ",,·¡a. inal)UlslVidild. 
;nal ('ontrol de I,)~ Imrubc.». nmlllc:"' ..... . 

160.- R'\~L\S L:\TERAU:S. 

h ' nllcnci ... hacia el Rlcd.a .iunhiCIltf.' . 

161.- 1)11t1(; IIl ,\S AL TItO"CO. 

r·:)!O("c'!JI("~IU(l . ( 'UI1 IUl' I h ' h.'luh·un.. Ji .. c... l., 
i ntH}v~J'~itln. lIcs\.'o "le ",úapl.u~ .. la .,uturi...!;ul. 
clllu.),a~mo. r;m1"sia. f .. natismo. a~r('~i\'id;u.l receptiva. 
rcaona van¡c.lo~l. "Itl) hi!loll~ ril· ., . 

161.- lit: K'\\',\S O VARAS ItI(;U>AS E:"I TODAS 
I)IRECCIO~ES . 

Agresu''' ' 
,l i!lo ll it4."C'iúlI. 

.Hr ... ·\'im'4.~ Hh). t'~lr.CIl ... "1it. h.· rc, u.cdMf, 
mulliplind.uJ d~ tnII.'IC!Io("!'\.. if.1t'.anúd, 

T •• l. .1 • .1 At'kl 

,tI--- I!; 
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• .l"Gt.ocolo. el. E".l ... ci.6tt~ 
1.1.t.. d. ".,oa , .j .... 10& . 

5uper6ci~Iitlad , 

ICiJ.- llAMAS EN E!>,'kATO.s. 

DuDlCst¡c.aciÓII, colJcccion fOlZild~, lcndcoci.a a J;, 
.'cmatiucióa y a 1.1 técaic.a. rigidc, .. probJ~lUoilini 
GUa Jos fcmeaino. 

164_- EN LlNt.:AS SIMPLES. 

N()(JIqUvo. débil r~l~ de oladuI.", inlck .. lual " 
afeclivL 

165.- BIDIMENSIONAlES Y ABIERTAS_ 

~ <ODlrol sobre la e"presiÓG dc los impul:.us. 
indccis.ióoo. búoqueda. "'Dalilidad, mulliplieid~d dc 
iote,uc., "'I~ de melas. n..,w. inatcaoz.;oblc:s, 
dc.50rdeo. iucoDloCíen<:i¡¡¡, diKAJl1tinuid~d. alla«it'Ju ,JOr 
)0 i,DCliJW!rado_ 

166.- llAMAS CEUADAS. 

Depresióo. 

167.- EN PU"'·A. 

C.rítia. ac,esividad, rc&rc";oo. impcnillCncia, 
ano'8nc;". aplomo. imposición de 5U voluntad, 
5usccplibilidad. aervioswllo, debiliclad de: ca''''I<,. 
Icpul.ióll. impaciencia, descuido, ralu pro(ulI<hd.tI, 
IIlet ... umbianles, r.a,·cioo~micnlo de (UC,..,.,., falla de 
co.ccDlnu;;óo. f.alla Lk: rCC4.,tmtcnto y loUsir.~u. 

pcrsou cOllSCnlida. jU¡;lICluaa, COIIIpcnclr~ióa di (jcil, 
fal~ de: pcfK...-rancia, oio r.CDO, 

~ 
1l\\~1I :;:::;~ 

) ( 

or •• L eI.l ArlJol 

tC"t 
J \ 

>\11/ 
- - I~ 

w 
~ 

Pl'otocoloa d. t:. •• llldc.l.Óa._ 
",J..t. d ..... !JIU. , ej_pl0._ 

1".- EN PICO. 

A.bol neuló,icCJ, u~iCloa, critica, ~U\biva¡cllri.l.lu("h~ 
'-"ntlc tlrC'ct,,·id.td y ('outrol. 

169.- CERRADAS COMO /\'LHt:CII.IAS O 
CU;\U':WS AISLADOS. 

Siulul"dlln, tcmor ft('QR1pan .tdu dc.' buenas m~lIIcr¡~. 
r~:\pC .. ·tof tJiphlll1 .... ·I.i4 . 

170.- RIGIDAS Y,\NGUUlSA.S. 

Seguridad, energi .. , 'crqlJ~c.luJ. nh""'iuiu:iúJI . Jl· ~I)CcllC". 

nlalictosldikl. estahih"li.ul. fil·nac.·za, invoiIriabihd4td. 
rcsisrclKia. vi"li«.l .. d. jlli\- I~ .. i",... c.Juu,·l.a. u, .. k-z. 
locw.·lIiU,I. d~oll4tncja intillla, dificuhacJ dc atlapt.,ciOa_ 

171 .- t'()RMA kECTANGU1J\K. 

Pi\lt~ de l4Ilcnto. J>C'05~r cuJili\o"O. po<..-. ("ohclcnc.-ia 
mental . de pocos alcances, aplicación de jug1Jclona. 
lall~ de scnlid" de la real idad, dlficull~d de 
~d3pla~ióo, lelldcllci. a coleccion'[, 

172.· COWTAI>As. 

[h!~;u fu'lu ,k tcuido.lmpcdJlJu. inblblciOri, ~oliQlicUlo 
tk mferioridad. tcrqucd~ . tiDlideL, rcsisttn,.-ia . 

IU- COkTE Ut: llAMA ~ltONTAL. 

Inhibido y 1,,,03u,, en 'u~ .(ed' ''. de";I ... ,ió". 
tcndcnci. ~ culprtr a 0110$ de .... Ir ar~", 
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Pc'utocolO. d. a: •• J.~C .. OD . I.'.t.. ela .... 90. r .}."Jllo&. 

174.· KOTAS. 

Scnlinl~tUos de ('~.)rr ... ci611. ub~,inil<"j4, 'u jn(;tnliJ. 
d~~rronodclcDido. iOlpt"dido. iuhihj( IOtl, ~lItiJlli~' n hl~ 
de IlIrl' rjllritJaJ. {raC'óbl'. f .. h.. eJe m,lIluJ\.'i'. 
(,ob,lJ¡tli\.' i()~d . 1::_\ UI, '011&1) J(, I cndclh~ l.t!oo. .!J.ulc;d ..... . 

I7S.· KMIAS 1::,. CJWZ, O J.OS TkAZOS SE 
CICU:t.A." 1::" AL!;l,;S 1\.ml\U:r.;·W. 

lO)alisfuciúlI, ImpcRc.~llitblc , CTl' otli .. ·v. conOH'tll:- .J t1~11 
de- pic.' I. F.xl'f(':.i"n ar,blic;;t 

176.· ALTAS \' ANG(I~TA~. 

TCnJO( ~ bu.scill :..iIlid,¡c,',iun('s tlcl medio itlUbi"UIl" . 

J77.- .,:-/ t'OItMA p¡.; CARROn: l) (A/'iZA. 

ln\cuk.l:' iOlpul~ hottilcs y .. ~,c;si\· u''' ' niti" ... 

1711.- ¡';XTlI.t;O\IOS t;l\' .. OICMA 1)1:: ESCOllA 

Se. ruL'UCnlrfj ,("n~J·.,IIHCIUC l' n ni.JO~ úiIlcik~ lJ..

educar. 

179.- JNt·IADAS. 

Timidez, inhibiciún. b)oquc' o aJt.'('lj\'o. 

180.- AKQUE.\DAS , . O~lIULADA.S . 

Lihertad. dc)C'nvolluu, ver,. .... ljdOlld. )upcrfin;:didad. 

IIIJ.- CON TOKSIO/'i~~\. 

1\\l\\.,.jf!r.c.;'))'i1'J~ . i41Ulocc'lItrol , U"SCn·.l . adapladi".. 

Y •• L MJ Arbol 

~\1 
--lL -) r 

Jif 

~~ 

'f-iAJ 
;' l 

)/tr 

~Of 

~V la 
)fD 

PM'"lo.»<olo. .... .c ... l ... c.iÓn , 
'-tata ........ .,u. r .j ... loa . 

rscrupulosidMl m.,c"d.. rCl'r.,¡ón de sí misOlo, 
&uj~o por principio,,". abfH.·, .. cióa. COfllf)ul, i"u, 
alc:c:C .. ..-iún, CSClUI"·U. hmid(:z , olu(ioac.'iÓlI, ... ..,.¡unt~ 
intclIQ, C'xprCslOQts psiqu inc.." r"...,tc.·.... ,' ",Iados 

obS('wvos, n("urUSI:t. Ob5oCSI'''~ . rc.· plc~ulnt:' ''" , ,>b~I'LMTic)a, 
in ... LJaplaluliJ .. c.J. C'-'t,.ttfL) de ; lIl¡;u~ti •• . 

1112,- MUY CUItVAS. 

kcs<crva. anificial,,,nhl, ,kHlk·!\otiC' .. \"úlI . Illhibll'lon UC:: 
;tl-':I,,"ins. obsc~iún UCUU,JIU·;I . h' ll~ion, OIn&Ulc.a. 
intld .. p4anÚCl. ( .. JI~ dI,,' l;,dl.'lItO, diM1l1l1u('ión Jtl ( ' .l .• 

djs\raido. inllucnd;,tlJk. r.llla úe- -luluc,mtlul. 

IIJ.- DE GRt:I::S'\ A DI::LGADA. 

Gran h.lbilidad par.. ublcncr s¡'Ilbrarriuncs del 
4tlnbicllte. dchiJMJa,t. inllillil' jon ... icf;h"a. cunt,a4Jkción. 
yiolcncia, primit'yi~nlo, rcoJim iC'd'n ruauhlaCivu. 
imV05ición. pcrr.everOllncia. (,,~I"c.'1t'r hurdo. ítmlncjoo. 
bruulidad. 

114.- RA:\U"ICi\CIONt:s 1:::-'- t·Ok.\IA I>t; II.t~t~,. 

KcCr .. inlacnlo. conlpcnctrabilidaLl, ~IOll5C"I~e en 
cUnJI'Jcjid .. dc5. no ir 0111 &10100. 

1115.- ltAMltlCAt:IO:-/ES DI::LGADAS. 

5.!nsitl\'¡d"c.J, a lla ~n')ll"l i d'&lf. impcrtincrKia, 
~ ....... pl,bilid.d. 

116,- RMJJnCACIOr-;t~'i AISLSDANn~, y t'J/'iAS. 

Gran scn5 j biJic.J,~ , libcl.lic.l;tJ. ,ult,.t·!\oI\)" .. bilid~lJ. r",'il 
comprcl1siua, alta rc~ividowl . 

1' .... eI.J al"kl 
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Prot.ocolo. 4_ E".I .... c10" , 
Li.t. el •••• 90. r .j •• ploa , 

UI7.- TIU:'oISIUO:-; U" KA~1A A RA~IITA-

1\'4.1 Jifcrcncit4c'llHI, p' ~'\ ' ú",'1.1111.."'" p .. l$(I (",1' ."1"0 
dctal1 ... !'i ¡nlponanh'" ~ . .sl' hJo' ~n 10' pt:'iuc ..... ,~ 

IKII.- INCKU~;TAI)AS I::N KAI\l,\S (;KANI)~:S_ 

Tct'ldcndü JUa...~ui~t.iL~. cohc.,~ún. ,on~Jl·Jación. 
dclj,~ac.1c:r..a , r .. \CiliJ.ld P;U <t COIlH' J"' 1 f ,l\',U("!t , ,1",'I~Da 

poto c,u¡;Cnlr. 

1119.- Tt:KC¡':RA mME:o;slO:\ . 

Tatcuhl. produt:tll,'iu •• d) .dcól,s prul";'!'o · uri&in.;diJold. 
ingCllu¡d.o1d. de s f'rI: ocup.,('j ón. .1 \.·sc nvult ura, 
indcpc.IKIc~ltCi ... 'nh .. ' li~cncia Jlu,JU,-""IN ... \'01l6.,oz .. ca 
~í n.,~lUo, adaplí4Ción tliOdL tl-ULUt'¡J;uJ, m:t:a('illA de 14 
trad ición. impcrt'm.' lIci.l , .. r'll;~itnria. ~uj('lu 

","~pr.cialivu. 

1911 __ KA~1AS I'I·:U):-IAS. 

Sulcdad, b~'yucd~ de Ic.t dur.,dcr ,' , 

J91 .- TUI'IDAS Dt: 1I0J,\S. 

Vanic1io\d , 

In.- SOI.O 1I0JAS SI:-Ó KA.\IA_ 

ClkJUClcri"t, ;'p r\.~rio por lo dill\&:fl'_ th..' Olrtos 
alc;lIu.: c: ~ , 

I9j.- l'I~lrOLLO~. kETO~OS . 

Vada re~el'\';,da, 1'k)~1.J11:. IOfr."JLo~. I I"I ~,UCI . ¡lOS(L, .• t:,.;tclon 
del ",u",roIO do .Josl'kga .. <. d,¡,,·ult •• d pa,. ,,,,,le,"" 
cn march .. , 

T •• t "_1 "" '.01 PcoloLolo. d. " •• l'W1.c i ú • . 
L.i.St.A de ••• 9'0. r ej ••• 1 ••. 

~ . . 

~'<t 

19~.- IIOJAS QUt: C:,U:f';. 

AIh~.Jmic .. n'u. .)('II, .. ibiliJ;,,J, 
dUIICH'iún. UistczOl . 

uh,,.I,,, Jj,~/;I("4 'IÚJl . 

195_- l:OI.OKACIOr-; OSnJKA D1-: t ·Klfl" .. \S \ ' 
1I0J,\S. 

ScntlmiCllh)!'; tiC' culpa. ~l' II" .ll· Il\o d~ ,.'~t ¡ H 111 .. 1 ~in 
r4:mC'dio, 

ttfJ I 

,/ 

1f 

.' _ •• r ~ 

l.'''·" ,~ .. "t. , 
~/'( 

19'.- . ·U.lKt:S. 

ffi
" Autoc:onlt"mpJa('jol1, nlih "p • .,'¡cncia (1"'" realidad. 
/~ gWito pnr lo C'litJKru y a.ccc~riu. urealid,¡d. 

!fP cr\SOnac'oo. aUh."l;¡l..Imir"ción. ;..Ir~ri,jl , iOCap4tl+lúaJ de 
/, pc,,~r histó, icame.tll". ralla de """'p,,aeia y Rlel""u, 

11( 

!)-tt 

aparcne ... . vivir d presente 1Il.t..<I; hlll i t~do. 

197.- ~'KlJfAS ¡';N K,\:\I.\. (1Je <U~"lui<r tipo). 

GU~10 por d rc~ul1ado innll'dl.llO, dc~o de triunfar, 
illlpach:n\'itt. ~nttdo de Ub:'~I .... t'C¡ÓR y plc~n1a('iÚR. 
l.tultunisl\lo. 

t;n e! achdtu: "'ij;,cil\n \!R la ¡n(.mo", ,Ic..~co de n~'.ar 
~u C"apa..:iú.uJ , lIuu •• durez, ••• l"1I1u vü,u,¡¡I , t.,lellto 
rCrr\!~n\ ... ivo, illhibición tlr.· :.us C'ap.l('"idacJc:., 
ne ('e~uJadcs d4: fi!!ular. ue~a de 'encr ~·,.ihl. realismo 
c~lI'·l·ho. ¡nldigt' ncü. l'lUI¡l . ('<X4ucll'u, ,u~go, 

l'omlxJ;d~Ó. w!"f',.;tjmar r.lll,,)I.~iU1U~,IJ'" J.¡ IE'aJjditd, 
inRucu('iahi)tdad, ~upcrfi('"i",lidad. ,mplo\·i.'-o,ciulI. 
",,,.lab.lidAd. a vece. voluQl.d de ayuddl. "<,une> 
I.:'ucuitu" ~n \'1 f)Cus;u, 

n 
"J \" •. :/ \,!'. 
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T •• t "-1 A.rbol 
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pc-ot.oeolCla "'. • •• 1uac iÓA , 
L •• u ....... 90. r ej •• plo." 

198.· .·IU.lTi\S QUE CA";:-;. 

S .. ('rirkio. fcnun"i .. , c~biúlI. 

199.' .·Xlff,\S ,\ISJAU"S SIl' (;Ol'I::XIOl'. 

l!\'~ion, 

100.- IlAII1"S .::-. t:L TkOl'CO. llUJA,JO DJo: LA 
COI',.. 

1\1&0 ajen .... h"er.a. de lut.lf, Inf;.¡nItIIlJ,~,IU(·ulI",u~l~ia , 
fn.·':lK·lIh: ,"U l.as hi~lcri;..s. 

XI. ,\CUl'ORI()l'. 

101.- l'A1SA,J E. 

COltlunicabilWild, r,,~ • .le l. «.Iid"" .• ueñu. e.", ... ,in. 
cuntenlplocitía.ciclu rcp.~~iÓII.cap.l,-idaddcllCnp'",a. 
cmuaiviJ .. d. imalinacioo. OtviJ\l ,le: ~i ..,~m(J . 

28l.· nt:"'TO DIBUJADO. 

""u"do inCantil. nUDll111M)tU, bUl".i\. morbmid-.d . 

~.- J>A,JAkOS, NUBES. 

Ev~Un. dc:Jol~o~ de huir, 

204.- . ·1.0kE,<¡ FL'ERA DI:: LA COJ>A O EN El. 
SUELO. 

Ev;~ÓtI . Si ~nft lulil'oll1CS: C!!otIUÜ,l'iJlsntt>, 

lOS.- !"jIDOS. 

I to1D,br~ ~r(,cliv.. ~unbit:ntilJ. le. nUla dC.!Jol1U1d ... tJa, 
n.:c"sid.d d" d~r",. 

..... " .1 Ac~vl • l'Olu,-="loa de «; •• 1 YAto: 10. . 
Li..aL. 4. JIl.a90a r .j .. plo. , 

I~ (, 'l~U 
t~}t)I{ 
í)t1 \,. 

106.· Ct:RCA ,u,RI::DI::DOR D.:I. TkONt:O. 

Protección. apo)'o, falta de ... onfi~nza. en s.i mi!lirllo. 
dC~l1fj4lU;t41 tll ~ d..:m.'s, h,' tU"" 

207.- COI.U:\II'IOS, ESCAI. t:IlA.'¡. 

~~ 
~ ... 1 

:-lcce.id.d d.' "puyo. dependencia. yo dcbil . 

lG8.- SIMBOLOS t;~ 1.,\ COI'" O 1:::"/ I::L TROl\CO. 

Ru~tros, b,-.. ~u:" h~ ht!roo . c~lui/.uftc .. ;., . 

C¡rcul~ CI1 b .... mltro: r .. · mi ni"""'. prohl.:alátk·,a «Wllo 
rc:o\('nino. En OIUjc: rc.s: poca ¡,kolilKaclún ... "un :,u 

prnpio sexo. 

Slonbulo. fálica.: I::n ),,,nlb,,,,, pmblclll.L' de idcnliJad 
.sexual. dunjuiln'-'DM" En nluJC!r~ : protesta civil, 
ubM'~l'" ~a.Uoll. 

::..;,.:(,·)(zi ~ 
) \. 

0'; 
JI Ll 

,f ...,. 

209.- OTRO ARBOI. ID ... cn lu¡:or dr unal. 
..('Vs-

0 .. '''. Ncun.~dasocilAh~it. h ' QLh:I1('M 01 cvallirsc. '\Ocna'ific:lad. 
" .. ad"ptnlJili,Jt4t.1 A tlft\o'é, de fun •• 4\.' di~1in1A$ en les 

)
'/( __ dilc.cllks mcdlu, "lIIbicllles. e.u .. de acepuciÓCI de 

un~ palte: dc :ti IlU~1I10, pruyccciUn (Vcr :!o.). 
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ANEXO 2 



SUJETOS 
Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 F o/. 
1 X X 2 10 
2 X X X X X X 6 30 
3 X X X X X X X X X X X X 12 60 
4 O O 
5 X X X X X X 6 30 
6 O O 
7 X 1 5 
8 X X X X X 5 25 
9 X X X 3 15 
10 X X X X X X X 7 35 
11 O O 
12 X X 2 10 
13 O O 
14 O O 
15 X X 2 10 
16 O O 
17 O O 
18 O O 
19 O O 
20 X X X X X X X X 8 40 
21 X 1 5 
22 X 1 5 
23 O O 
24 O O 
25 X X X 3 15 
26 O O 
27 X 1 5 
28 X X 2 10 
29 X 1 5 
30 X X X 3 15 
31 X X X X X 5 25 
32 O O 
33 O O 
34 X 1 5 
35 X 1 5 
36 X X X X X X X X X 9 45 
37 X 1 5 
38 X X 2 lO 
39 O O 
40 X X X 3 15 
41 X X X 3 15 
42 X 1 5 
43 X 1 5 
44 O O 
45 O O 
46 O O - -
47 X X X X 4 20 
48 X 1 5 
49 O O 
50 O O 
51 O O 
52 O O 
53 X X 2 10 
S4 O O 



SUJETOS 
Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 F e/. 
55 O O 
56 O O 
57 X 1 5 
58 X X X X 4 20 
59 O O 
60 X X X X X X X 7 35 
61 X X X X X X X X X X X X X 13 65 
62 O O 
63 X X 2 lO 
64 X X 2 lO 
65 O O 
66 O O 
67 O O 
68 O O 
69 O O 
70 O O 
71 X X X X 4 20 
72 X X X X X X X X X X X X X X X 15 75 
73 O O 
74 O O 
75 O O 
76 O O 
77 O O 
78 X X X 3 15 

~. X X X 3 15 
80 X X 2 10 
81 X X X 3 15 
82 X X 2 lO 
87 O O 
88 O O 
89 O O 
90 X X X X X X rx- .X 7 35 
91 X 2 10 , 
92 X 1 5 
93 O O 
94 X 1 5 
95 X X X X X X 6 30 
% O O 
97 X X X X 4 20 
98 X 1 5 
99 X X X X X X 6 30 
lOO X X X X 4 20 
101 X 1 5 
102 O O 
103 O O 
104 X X X X X X 6 30 
105 X X X X X 5 25 
106 X X 2 lO 
107 X X 2 lO 
108 O O 
109 O O 
110 O O 
111 X X 2 10 
112 O O 



SUJETOS 
Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 F % 
113 X 1 5 
114 O O 
115 X 1 5 
116 X X X X X X 6 30 
\17 O O 
118 X 1 5 
119 X X X 3 15 
120 X 1 5 
121 X 1 5 
122 O O 
123 O O 
124 O O 

f-Jis X 1 5 
126 X 1 5 
127 O O 
128 X 1 5 
129 X 1 5 
130 O O 
131 O O 
132 O O 
133 O O 
134 O O 
135 X 1 5 
136 O O 
137 X X X 3 15 
138 X X X X 4 20 
139 O O 
140 X X X 3 15 
141 O O 
142 X 1 5 
143 O O 
144 O O 
145 O O 
146 X X X X 4 20 
147 O O 
148 X 1 5 
149 O O 
150 X X 2 10 
151 X X X X 4 20 
152 O O 
153 O O 
154 O O 
155 X X X X X 5 25 
156 O O 
157 O O 

~. O O 
159 X X X X 4 20 
160 X 1 5 
161 O O 
162 X 1 5 
163 O O 
164 X X 2 10 
165 X 1 5 



SUJETOS 
Iteros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 F % 
166 O O 
167 X 1 5 
168 O O 
169 X 1 5 
170 O O 
171 O O 
172 O O 
173 O O 
174 O O 
175 O O 
176 O O 
177 X 1 5 
178 O O 
179 O O 
180 O O 
181 O O 
182 O O 
183 O O 
184 O O 
185 X X X 3 15 
186 O O 
187 X 1 5 
188 X 1 5 
189 O O 
190 X 1 5 
191 O O 
192 O O 
193 O O 
194 O O 
195 O O 
196 O O 
197 X X 2 10 
198 O O 
199 X X 2 10 
200 X X X X 4 20 
201 O O 
202 O O 
203 X 1 5 
204 O O -
~-- O O 
206 O O 
207 O O 
209 X 1 5 
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