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INTRODUCCION 

A) Presentaoi6n general de la investigaoi6n. 

Uno de los capítulos más importantes en la Psioología 

oontemporánea es la que se ha referido a las investigaoiones

sobre los procesos oognosoitivos. Es deoir, aquellos prooesos 

'3' estructuras encargadas de recoger, seleooionar 7 oodifioar

la informaci6n del ambiente •. 

Al presente son varias las oorrientes experimentales-' 

las que han enfooado este tipo dees'tudios y no obstante que

han partido de aproximaoiones diferentes. y se han desarrolla

do en forma. un tanto independiente, han oonoluido sobre una 

serie de heohos básioos similares. 

Dentro de algunas de las más importantes teorías pod,! 

mos oitar la de Berman A. Witkin y oolaboradores en üueva - -

York, la de Jerome Kagan y oolaboradores en el Instituto Fels 

y la de Biley Gardner y asooiados en la Fundaoi6n Kenninger. 

Una de las grandes aportaoiones de Witkin oonsistió 

en proporoionar una visión metodológioa mUy importante para 

el estudio del oomportamiento, ya que tuvo la visi6n de oorr,! 

laoionar tareas psico16gicas que se realizaban en muy diver-

sos niveles de oomplejidad. 

B) Aspeotos.aplioados. 

Esta aproximaoión ha sido inspiradora de una investi

gaoi6n que oomprendi6 la exploraoi6n de algunos prooesos per

oeptuales y oognosoitivos que involuoran una extensi6n de ooa 

duota muy amplia, ya que las tareas a que fueron sujetos 106

individuos de las diferentes muestras inoluyen desde tareae 

simples donde la percepción visual y los procesos atenoiona-

les son relevantes, basta la utilizaci6n de esoalas diseñadas 
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pa.ra medir algunos a.spectos de la percepción social. 

Dentro de los intereses de nuestro trabajo desta.ca la 

posibilidad de explorar el papel que procesos como los de a-

tenoión selectiva juegan en la integración de respuestas más~ 

complejas como son aquellas referidas a las manohas de tinta. 

En el contexto de la investigaoión total ha. sido considerada

la posibilidad de investigar tan ampliamente oomo sea posible, 

la forma en que diohos procesos ocurren en sujetos normales y 

en pacientes psiquiátrioos (esquizofr~nicos y depresivos). 

Bajo las orientaoiones proporcionadas por el amplio 

trabajo experimental de Witkin nuestra meta termina.l va enca

minada a la posibilidad de encontrar un factor oomún involu-

crado en las diferentes tareas perceptuales -como antes indi

camos- de diferente nivel de orga.nización~ 

Considerando que el análisis de la investigación te-

tal llevaría un tiempo no menor de tres años, nos reduciremos 

en el presente trabajo al análisis de lres tests psicológicos 

en dos muestras de sujetos (grupos normales de estudiantes 

preparatorianos y un grupo de paoientes depresivos). 

El inter~s concreto de esta sección del estudio está

relacionado con observar específicamente el papel que dos fua 

ciones conoretas de na.turaleza perceptual (atención selectiva 

y cierre) juegan en la prodUCCión de respuestas a las manchas 

de tinta, las cuales involucran ya. un proceso de organización 

oognosoitiva más compleja. Este aspecto nos parece relevant.

si consideramos que en el pasado los olínicos han enfatizado

aspeotos relaoionados con la medici6n de la personalidad, pr~ 

sentándosela poca atenoión a los procesos cognosoitivos y pe1: 

oeptuales mediadores de la respuesta. Esto nos pareoe tanto

m<!s importante si consideramos que de hecho la estructura d.

las pruebas de manchas de tinta está más relacionada con e&-

tos aspectos, que en estrioto sentido con la medición de la 

http:desta.ca


--

persona.lidad (L. Lara Tapia, 1171). 

C) Contenido del trabajo presente. 

A :fin de que pueda destacarse la amplitud del proyec

to total indicaremos que los instr~entos de medición están 

constituidos por un cuestionario demográfico y once pruebas 

psicológicas, que abarcan la medición de un rango de varia- 

bles que van desde la percepción visual de formas y colores, 

la percepción de situaciones sociales y culturales que requi~ 

ren de un tratamiento más extenso y de mayor complejidad has

ta la formación de estilos conceptuales y tipos peroeptuales

relacionados con la estructura intrínseca de la personalidad. 

La batería de pruebas seleccionada fué la siguiente: 

1.- Escala de Opinión Personal de Harvey. 


2.- Cuestionario de Actitudes. 


3.- Escala de Criterio. 


4.- Esoala de Curiosidad._ 


5.- Test de l~anchas de Tinta. de vi. Holt:¡¡man. 


6.- Test de Recollocimiellto de FCrt.1as de 'd. Holtz¡;¡"m. 


7.- Test de Estilo Co::¡ceptual de J. Kagan. 


8.- Test de Laberintos de Porteus. 


9.- Test de Aritmética de Luehius. 


10.- Test da Cierre de C. Rooney. 


11.- Test de Iseoe. 


En el presente estudio que constituye un informe pre

liminar y que representa una im1Sstigaoión exploratoria pre-

sen'tanlos los resultados del estudio d;¡mOf,Táfico qU.Q nos permi 

ti6 recolectar una información sobre las variables sociológi

oa.s más importa.ntes de los sujetos estudiados, así como 106
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resultados de las califioaciones obtenidas en tros de las - 

pruebas relacionadas con los procesos percaptuales bajo estu

dio, asabar: Test de Reconooimiento de Formas de Holtzlnan, 

el Test de Cierre de 1l.ooney y la T.~cnica de l'lanchas de Tinta

de Hol t zman. 

La raZón de la eelecoión de estas tres pruebas está 

fundamentada en que las dos primeras miden algunos aspeotos 

de los sistenms de control cognoscitivo y en que 108 estudios 

al respecto se han venido incrementando desde prinoipios de 

Siglo mediante la oontinua postulaoi6n de teorías. que no ob~ 

tante oontradiotorias en ocasiones. con~rvan pautas oornunes

encausadas al enouentro de un oonocimiento más amplio y pro-

fundo de loe prooesos oognoscitivos encargados en gran parte

de aotuar como mediadores del oomportamiento. 

En esta forma. en el Ca.pitulo l,presenta.mos los datos 

más fundamentales relaoionados oon las interaooiones entre - 

los prooesos peroeptuelas y éO&~Qscitivos dentro del contexto 

de la oonduota. Posteriormente destacamos 00010 a.specto re1e-

vante la direcoi6n de la atenoión seleotiva. OOr.lO subyacente 

al principio de control cognoscitivo llamado por \Htkin "De

pendencia-lndependencia del Campo", desoribier~o los diversos 

estudios realizados por él t ya que consideramos que este pro

ceso se enouentra. involucrado en las tareas de reoollooimiento 

de figuras ooultas por un contexto enmascarador. También 

moa algunas consideraciones respecto al fenómeno de oierre 

perceptual desorito por los guestaltistas. En la ravisi6n de

tales procesos inoluimos la desoripción de las pruebas que - 

sirven oomo material en esta investigaoión. inoluyendo dentro 

de Gata oapítulo una breve revisión de los aspect06 c~neral~s 

sobre depresión. 

En el Capítulo 11 mos'tramos la investigaoión realiza
da en tres muestras de estudiantes preparatorianos qua en c0E. 
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junio forman un grupo considerado normal, con el objeto de a

nalizar la influencia de las variables indicadas en las res-

puestas a las manchas de tinta. 

En el Capítulo III realizamos el mismo estudio pero 

en una muestra de sujetos depresivos que asistían a la consn! 

ta externa en una institución psiquiátrica y neurológica, a 

fín de obaervar el efeoto que substanoias antidepreaivas pro

ducían desde el punto de vista peroeptual. 

En el Capitulo IV terminamos el estudio analizando - 

los resultados obtenidos as! como mencionando una serie de 

consideraciones y conclusiones de tipo general. 



CAPITULO 1 CONSIDERACION~ PREVIAS 

A) 	 La peroepoiÓD oomo factor básioo en la formación 
de los prooesos oognoscitivos. 

B) 	La atenci6n oomo proceso cognoscitivo y su rela
ción oon el fen6meno perceptual. 

C) 	La Dimensión Dependenoia-Independencia del Campo 
de Herman A. Witkin. 

D) Las pruebas psioológicas de manohas de tinta y 
su relaoión con la percepción. 

1) La 'Ucnica de Manohas de Tinta 
de Wayne A. Holtzman. 

E) El reconocimiento de" formas ocultas como fenóme
no oognoscitivo. 

1) El Test de Reconooimiento de 
Formas de WayneA. Holtzman. 

F) Fenómenos perceptuales de cierre. 
1) El Test de Cierre de C. M. 

Mooney. 

G) 	 Aspectos generales sobre depresión. " 
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CAPITULO 1 CO~SIDERACIONES PRh~IAS 

A) ~a p.~o.po16n oomo taoto~ btsioo en la formao16n 
, de loe proaesos Qognosoitivos. ' 

A partir de que la escuela alemana de la Guestalt en

tat1z6 loe aspeetos oonfiguraoionales de la percepo16n en su

totalld&4, ue inioia una etapa de estudio intenso sobre los 
llamados p~ooesos peroeptuales. Los te6rioos de la Guestalt 

oonsideran quo el mundo ee percibido en t~rminos de la e6tm2 

tura innata del organismo, existiendo tambi~D un principio o~ 
~1zador o "tructurador ouy& funoión reside en dar signifi 

oado a las expe~ienoias. 
Al tbmiZ10 "Percepoi6n del Campo o del Kundo" se le 

ha dado difereniee aoepciones, las oualee parten desde el in
terfu espeo!fioo en feoloros sensoriales ~Bta el fnfasia pr~ 
ciso en aspeotos cognosoitivos. 

PodomoG considerar que la peroepoi6n es básioamente 

un prooe.o a trav4. dfl cual el organismo reoibe o extrae - 
olerte. inform.ll-016n del medio. Por supueeto en ute prooeso in 
torv1enen d1verlos faotores que lo determinan. Primeramente,

el medio t10ne oon,tantes cambios de en~rg!a que al actuar oS 
mo informaol6n potene1al para. el organismo permiten una oone

xión oonUllUa.Ua ent:re BU emhi6n '3 la. reoepoi6n a. tra.vés de 
10G reoeptor•• sensoriales. ~egundot el medio provee al orga
nh~o de utos oambios súbitos de energía o "est!muloalt en 

forma oont!nua, enoargándose el organismo de extraer la inf~ 

maoi6n relevante para &1, ya sea en forma pasiva o a.ctivamen~ 
;e. 

La v1e;a tal vea es el más complioado de nueetros se~ 

tidos Giende el que mejor nos informa de los acontecimientos

del medio. Por tal motivo y en relación a este t~abajo enfatl 

http:oonUllUa.Ua


za.remos exclusivamente"los datos sobre la percepci6n visual 

relevantes'a. nuestra investigación. 

De acuerdo con J. Hoc,hberg (20), Forglls (1.6) y ll. :aaA: 

tley (5), la peroepci6n nos permite extraer la mayor informa

ci6n ambiental, convirtiéndose de esta manera en el centro 

principal de adquisioión de conocimientos. Por supuesto, esta 

e:rlraooi~ de informaci6n tiene un objetivo común a todos los 

seres humanos: la continua adaptación del organismo al medio

o campo en el que vive. 

Conforme el organismo se desarrolla, va captando dif~ 

rentes situaciones o estímulos provenientes del exterior, los 

cuales va identifioando y conociendo a través de la. constante 

aparici6n de éstos en el espacio (permanencia del estímulo p§ 

re. J. Pie.get). Este he~ho origina una seguridad en el indivi

duo, misma que le va a permitir reaccionar ante ellos con más 

rapidez y adecuaci6n. Este prooeso se continúa. en el tiempo y 

en el espaoio y al permitir la intervenoión 4e1 aprendizajEl,

se van oonfirmando los patrones relaoionales estímulo - orga

nismo - respuesta. 

En su oontinuo esfuerzo por adaptar su conducta a es

tos cambios ambientales, el organismo se presenta ante situa

oiones que le crean tensión o angustia (stresa), generando en 

estos oasos su necesidad de adaptarse un proceso de desarro-

110 oognoscitivo sumamente complejO, resultando así la forma

oi6n de oonoeptos.a través de la oual el organismo ~e ooupa

ele' la. resoluoión de problemas imph,:ando 'sto necesariamente, 

el uso de patrones oonduotuales que han tenido 'xito en la 

a.da.ptaoi6n de su oonduota al medio~ 

. ;BáGicamente el proceso de extraoción de la. informa

ci6A estárormado por otros procesos que lo determinan.Forgus 

por su parte considera que la percepoi6n en general sigue cll&\ 

tro etapas de formaci6n siendo ~stas las siguientes: 



1.- Energía física. Refiriéndose este aspeoto a las 

oondiciones de estimulación que residen en la 

energía física y que proveen los estímulos de en

trada para la percepoión. 

2.- Transducción sensorial. Consiste en la traduoción 

de la energía física en forma cuantificable en 

mensajes informacionales que al haber pasado el 

umbral de excitabilidad de los receptores, se co!'! 

vierten en estimulación que el sistema nervioso 

puede usar. 

3.- Actividad central interventora. Este proceso se 

explica de la manera siguiente: cuando los impul

sos nerviosos llegan a la oorteza cel'abral suce

den dos fenómenos: o bien el cerebro actúa como 

estación de relevo recibiendo y pasando la infor

mación al sistema de respuesta, COri!pletando así 

el acto peroeptual o reorGaniza Y modifica la in

formaci6n antes de que ésta pase al sistema de 

respuesta. 

4.- Experiencia perceptual o respuesta. En este fenó

meuo t la percepci6n ha tenido lUb~r cuando la pe~ 

sona. dice verbalmente o a través de otro indica

dor conductual qua ha recibido determinadas pro

piedades estimulantes. 
e 
Es a trallé's de la experienoia. peroeptuB.l que el indi

viduo establece las rela.oiones fw:!.Cionales entre los est!mu-

106 o eventos que le impac"tan. lo.'¡6stigadores como J eau Pia

get, Jer041G Kagan, Riley Garciner y Herman ~~itkin (61) se han

preocupado por explicar la relación entre 106 procesos pero6Q 

tuales y la estructura cognoscitiva, así como su consecuencia 

en la conducta adaptativa. 



Si consideramos la pel.'cepoión de forma,s ocultas como-;. 

una. forma definida de adapt0,ción personal al medio, los toóri 

oos cognoscitivistas han 0speoulado sobre las bas~s teórioas

en las que las imágene~ visuales obedecen a ciertas considar~ 

oionea y factores Cf.1)'J r'ogulan BU configuraoión. 

A través '::e los prinoipiosbásicos do clasífica.ción,

evaluaoión, in4;'1'pretación y predicción, simbolismo y determi 

na.ai6n del ~:(i;IPO (5) se captan los elementos estructurales de 

los estf.'.".;) os integrándose así no solamente su configuración, 

sino 1;,,0 ti6n su significado y el tipo de relación funcional ..: 

La forma en la que estas configuraciones se integran

fo:rmando unidades que dan significado a la experiencia, se ha 

explicado de maneras diversas ya sea estableciendo relaciOnes 

de oausalidad , de movimiento y de espacio (Bartley 1969) o a 

trav~s de la formación de jerarquías traductiblaa entre sí 

(1). 
Otro punto de vista interesante respecto a la consis

tencia de la experiencia percaptual lo han dado los teó1'ic06

oognoscitivistas al estudiar a la atenoi6n como un proceso a~ 

tivo de seleooión en el desarrollo de la estructura cognosci

tiva.. 

En 	virtud de lo cual a oontinuaoión describiremos al 

gunos de los aspectos relevantes a nuestra investigaoión so-

bra la atención selectiva como faotordeterminante en la exp~ 

riencia perceptual, así corno su relación con la consistencia

de 	la estructura cognoscitiva individual. 

B) 	 La. atenoión como proceso cognoscitivo y su rela
oi6n oon el fenómeno perceptual. 

En todo fen6meno peroeptu&l ya sea r!eioo o social, 

existe un proceso cognoscitivo común a ambos que es el des

pliogue de la atención, el cual desempeiia un papel de suma ia 
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portanoia en función de la concentración sobre las caracteriA 

ticas del estimulo a fin de que pueda ser percibido, selecci~ 

nado, diferenoiado e interpretado. 

Por tal motivo ea conveniente mencionar aquellos oon~ 

cimientos básicos sobre el prooeso de la atenci6n con el obj~ 

to de incrementar nuestra informaoión sobre la relaoión que 

este fen6meno guarda oon la actividad cognoscitiva en general 

T en espeoial oon la conduota perceptual. 

El lugar que ocupa la atenoión en la Psioologia estu- . 

vo oonsiderado dudoso e inoi~rto durante mucho tiempo. Habiea 

do sido ooncebida por los primeros psicólogos como facultad 

independiente, aotualmente los teóricos cognoscitivistaa en-

tre elloa Bruner (7) y Heisser (44) coinciden en considerarla. 

un proceso activo en continua interacción con fenómenos per-

oeptuales y conductualeB~ Investigadores oomo Riley Gardner y 

Herman Witkin han enfatizado el proceso atencional como ele-

mento "básico en la respuesta perceptual. En ~léxico, Emilio R,i 

bes Iñesta (48) describe la atención selectiva y su relación

oon el concepto de articulaoi6n del campo haciendo mención a

los Principios de Control Oognoscitivo de Gardner., Witkin por 

su parte, en colaboración con sus investigadores analiza la ~ 

tención tanto a través· de su estilo perceptual global-analí

tico, como de la Dimensión Dependencia-Independencia del Cam

po. 

De aouerdcr oon Jerorne BalU'Ul (4), por atención nos re

feriremos al "enfoque de la percepción orientado hacia la se

lección de un estímulo o estímulos relevantes de entre otros

que han sido ignorados y conseou~mtemente inhibida BU aoción". 

B~n considera que la relevanoia del estímulo est~ 

dada por una serie de variables que interactúan para dar sal! 

da a una respuesta especifica del individuo, constituyendo di 
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chas variables los determinantes de la atención~ 

Básic~¡,mante en el proceso de la atención intervienen

dos variables: el estímulo que va a excitar a al organismo y

el propio organismo que va a responder a la estimulación pre

sente. Tanto la estimulaoión como el organismo involucran una 

serie de faotores intrinsecos y extrinsecos que se combinan.

en infinidad de formas para. que se produzca una respuesta se

lectiva partioular. 

Debido a esta serie de interacciones, la atención no

puede permanecer fácilmente constante por lo que puede despl~ 

zarse de un estímulo a otro o incluso dividirse en la fija- 

ción a dos o más estímulos. 

En relación a este problema Lane Macb~orth (37) des-

cribe sus investigaoiones sobre la r,esp.onsividad a estímulos- • 

poco frecuentes, nuevos o paralelos, analiza.ndo también los 

procesos de desinhibición e inducci6n negativa formulados por 

Ivan Pavlov. Al estudiar experimentalmente el a.prendizaje de

la,atenoión Mackworth sugiere la necesidad de llevar a cabo

estudios tanto sobre el condicionamiento de respuestas a est1 

mulos presentados ~~ gran número de veoes cuando estos estímn 

los no son relevantes para el sujeto, como sobre la determin~ 

aión de estímulos o señales por intervalos. 

Considerando que el mundo que se nos revela por los 

órganos de los sentidos no permaneoe fi jo y que por lo tanto

loa factores que intervienen en la atención están interactua.,!! 

do inoel>antemente. podemos afirmar que la atenci6n misma. no 

puede permanecer fija en un estímulo a menos que el organismo 

tenga una razón para atarse a él interviniendo así aspectos 

IIIQ'oiva,oiona.le¡¡¡. 

Así surge una gran diversidad de variables que prese,!! 

tan dificul'oad da cOlltrol para el investigador ejemplQ de - 

http:IIIQ'oiva,oiona.le
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ello son: el desplazamiento de la atención, la distraooi6n, 

la fatiga, la sa.ciedad, la atenoi6n diviUda 7 la amplitud. de 

aprehensi&n.. 

La constancia regu,lar de un estímulo hace que el indj. 

viduo se adapte o se habitúe al mismo dejando aparentemente 

de peroibirlo (37). 
Por otra parte cuando el sujeto mantiene su atención

en un estímulo y ésta se desvía por interferenoia d.6 un estí

mulo extraño estamos tratando con el problema de la. distrac

oión. El estudio de la distraooión se oonsidera complicado ~ 

do que ésta depende de variables internas oomo la. expeotaci&n. 

y la motivación dificultando as! su oontrol y medioi~ (42). 
La seleotividad de la atenoión involuora tanto la -

ca.ntidad. de informaoión-a.mbiental reoibida oomo las oaraote

r!stioae propias de la estimulaciÓn. Por esta razón Bakan 

oonsidera. que en el prooeso atenoional hay diferentes grados

de "claridad" oon la que se percibe el estímulo, estos grados 

los ha desorito como: atenoión fooal, atención marginal, atea 

OiÓll general e inatenoión, diferenciándose una. de la otra por 

la amplitud del oampo peroibido. 

Por su parte Ulrioh-Neisser (44) oonsidera que la - 

atención selectiva no sólo es materia de atenuaci6n seleotiva, 

61 dioe que se debe pensaren un amortiguador que permite la.-_ 

entrada. y el análisis de los estímulos en un almacenaje temp.2 

ral donde oa.da rasgo de cada unidad. conoeptual es aislado y 

a.na.lizado (o reoordado) para la. identi:ficaci6n y organizaoión. 

del material de entrada. Este amortiguador Neisser lo define

oomo "meclUlismcs de pre-a:hnci6n" .. Una vez que ha palH.d.o este 

p~ooeso pasivo ee complementa oon un proceso activo-de análi

sis y síntesis el cual representa para Neisser el proceso - 

constru.otivo que es en sí mismo la atención.., Una. vez que ha 
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sido sintetizado el material se oonserva en una memoria que 

&1 llama. inmediata, donde a trav's de asociaciones funoiona

les perdura durante un tiempo mayor .. 

En relación a los meoanismos fisiológicos de la. a~en

alón, Ba.kan descri~ los descubrimientos neurológicos reoien

tes sobre la atenci6n as! como loa estudios sobre el llamado

"reflejo de orientación". 

As! mismo describe la forma. en la que Riley GardDer se 

ha. interesado en las consistencias individuales relativamente 

permanentes en la oonducta oognoscitivay las posibles rela.- 

oiones que tienen dichas consistencias con la. personalidad. 

De acuerdo oon &l, Gardner ha. separado dos principios oognos

citivos relevantes a la. atenoi6n: un prinoipio de articula- 

ción del campo y un principio de escudriñamiento. La artioulA 

aión del campo es una. dimensión referente al grado en el cual 

los sujetos pueden oonoentrar la. a.tenoión en estímulos rel&-

vantee e inhibirla. para. los es1!muloB irrelevantase El princi 

pio de escudriñamiento parece ser independient6 del prinoipio 

anterior y se re~iere a qu& extensión del oampo estimulante = 

es selecoionada. 

Ambos principios son relevantes a situaoiones en las

cuales loe sujetos deben atender a. estímulos fuera de s! mie

mos o a elementos del esquema de memoria dentro de ellos mis

mos. 

El principiO de artioulaoi6n del campo está involuo~ 

do en pruebas que representan la Dimensión Dependencia,.;.Ind&-

pendencia del campo de Barman ijitkin~ 

Ga.rdner sugiere que la dimensi6n de las consistenoias 

individual,. deooritas por Witkin no se limita a situaoiones

que requieran del sujeto la extrao~ión de un item de un campo 

dominante organizado (como en el oa80 del Test de Figuras - 



Ocultas de itlitk:Lll). Esta dimensión aparece también cuando al

sujeto se le pide que ignore uu ite,U! y limi~e su respuesta a

una característica del medio'ambiente. 

Á fin de complementar esta información básioa sobre 

la atenoión selectiva, a. continuación menoionaremos loe npril! 

cipios de Control Cognoscitivo" estudiados por Gardner y col~ 

boradoras particula.rmente bajo los auspioios de la Fun,dación

lIlenninger (4, 48). Dichos procesos son loe siguientes: 

1.- Nivel~ción-Agudizaoión. Este priacipio se funda-

menta en el proceso de la diferenciación psicoló

gica y en los sistemas de regulación bo~eostática 

del organismo. Se caracteriza por dos polos de un 

continuo, por un lado y desde el punto de vista 

peroeptual la nivelaoión define el gTado de indi

ferenciación máxima del campe.'Por el oontra.rio

la agudización establece la diferenciaoión y com

plejidad Ir'.áxima del mismo., 

Este conoepto puede estar relacionado íntimamente 

con la formaoión de conoeptos implioando la asiro! 

lación perceptual. 

2.- Tolerancia a experienoias irreales. Este princi-

pio representa otra modalidad de la percepci6n, 

ya que equilibra las señales contradiotorias re-

presentadas por la información reoibida del am- 

biente y las que su.rgen en las propias experien

cias del sujeto en base a un fondo mo'nvaoional. 

El grado de eficienoia de este principio va a. de

pender de la capaoidad de diferenciaoión intra-s~ 

jeto que va a permitir o no la generalización del 

conflicto durante los procesos de ajuste a la res 

lidad. 



3.- Escudriñamiell1;o. Se refiere a tendencias indh-i-

duales para dirigir o desplegar la atenoión sobre 

un campo perceptual muy amplio o por lo con·trario 

enfooarla a áreas más estrechas, independiantemeg 

te de que las necesidades concretas del est!mu1o

perceptual as! lo determinen. Tiene su fundar:Hmto 

en diferenciaa individuales fijas. 

4.- l<'lexible-Collstriotor. Este ooncepto fué dado por

Klein en 1954 para referirse a la diferenoiación

de tipos de respuesta dadas por los sujetos ante

estímulos oontradiotorios. Esta principio se rel,!! 

oiona con la oapeoidad que cada individuo tiene,

pare lograr cambios significativos en la adapta

oión de aouerdo con las indicaoiones del campo 

perceptual. 

En referencia. al polo "constrioto:r.lt , los sujetos

mostraban una tendenoia. a aotua.r de a.ouerdo con 

aspectos más obvios yconvenoionales de una situa 

aión dada. bloqueando cualquier pa.rticipación emo

oiona.l y mostrando grandes resistenoias de cambio. 

En el otro extremo los sujetos clasificados en el 

polo "flexible", mostraron una mayor ca.pacidad de 

responsividad habiendo más di;ferenciación entra 

los est!mÚlos de un campo perceptual, por lo que

sus pautas a.daptativas fueron más flexibles. 

5.- Amplitud de Categoriza.ción. EErte principio está 

relaciona.do con las dimensiones de ílestrechez-a.m

plitud" conceptua.l. Representa la categorizaci6n

detallada de ciertos a.speotos de la. experiencia. 

6.- Artioulación del Ca.mpo. Es"h principio se refiere 

a. la manera en que los sujetos manejan la aten- 

http:relaciona.do
http:constrioto:r.lt
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oión aotiva frente a los aspectos relevantes del

campo perceptual, describiendo también aquellas 

funoiones subyaoentes a las tareas experimentales 

llevadas a oabo por ~itkin y oolaboradores quie-

nes describieron esta función como la Dimensión 

Dependencia-Independencia del Campo. 

De esta ¡nanera, el despliegue de la atenci6n es oonsl. 

darado en términos de oonoentraoión sobre ciertos aspeotos 

del campo estimulante en el que el individuo "mira"; así como 

en términos de movimientos de orientaoión del aparato visual

en el ourso del examen de este campo. Bstas dos formas de. ooa 

trolar el despliegue de la atenoión pueden estar presentes en 

la operaci6n del principio de artioulación del oampo, mien- 

tras que el principio de esoudriñamiento pareoe ser indepen-

diente de aquel, oontrolando un aspeoto distinto de la aten-

aión. Una artioulaoión del campo puede ser e¡llpleada en forma

de adaptaoión o desadaptación cuando es tomada en forma extrs 

roa. De igual manera, el escudriñamiento extremo puede ser - 

útil en algunos casos paro no en otros. 

Dado que en este trabajo describimos en la amplitud 

que nos es posible la teoría de la Diferenoiación Psioológica 

de Berman _itkin, trataremos de analizar este último princi-

pio cognoscitivo a trav~s de su Dimensión Dependenoia-Indepea 

dencia del Campo tema que describiremos a continuación. 

e) 	La Dimen$i6n Dependenoia-Independenoia del 

Campo de barman A. Witkin. 


Por oonsiderar que Witkin representa una línea experi 

mental muy importante que se ha prolongado por más de 25 años 



en el 'rea de los procesos oognosoiti~s, presentaremos una 

síntesis tan exhaustiva como nos sea posible sobre sus princ! 

pales investigaoiones. 

A fín de poder organizarlas las dividiremos en tres 

partes fundamentales de la manera siguiente: 

a) 	Estudios de laboratorio con ~nfasis especial 

en la percepción de la verticalidad. 

b) 	Estudios sobre el proceso de la diferenoia-

oión psicológioa y .1a Dimensión Dependencia

Independencia del Campo. 

c) 	Aplicaoión de BUS principios sobre artioula

oión del campo a diversos aspectos del com-

portamiento humano en general. 

Aunque evidentemente todos estos puntos guardan un 

sistema ooherente y unificado de investigaciones, nos ilus

tran diversos aspectos en al mismo tema. 

a) 	Estudios de laboratorio con énfasis especial 

en la peroepoión de la vertioalidad. 

Algunas de sus investigaciones sobre orientación eSP2 

cial, consideraron la percepoi6n de la verticalidad ccn c~ 

pos visuales desplazadOS (S.E. Asch y E.A. Witkin 1948). En 
~sto se trató de determinar la importancia de los faotores vi 

SllAl 1 postural en la percepción de la vertical. Usó la técni 

ca del espejo usada por Wertheimer en algunas de sus investi 

gaoioneso En este experimento concreto, se le pedía al sujeto 

que mirara a través de un espejo girado una escena mientras 

su cuerpo estaba en posición erecta. En esta forma, se podía

determinar si la vertical percibida se basaba en los ejes del 

campo visual o en la pOSición del cuerpo. Fueron utilizados 



49 sujetos y se encontró que más que los factores posturalss

son los visuales los que influyen en la percepción de lo ver

tical. 

Algu.nos sujetos percibieron el campo erecto cuando en 

la realidad estaba oompletamente girado. en tanto que otros 

en cambio, pudieron seguir el giro de la escena percibiendo 

bien la vertical real (2). 

En agosto de ese mismo año (S.E. Asch y Witkin 1948), 
Witkin prosiguió la misma línea de investigación solamente -

que en este oaso en lugar del espejo presentó a sus sujetos 

un pequeño cuarto girado que en la pared posterior tenía una

vara que el sujeto tenia que ajustar a la vertical real. Las

situaciones de prueba fueron tres: 

1.- Observar la escena a trav€s de un tubo que 

restringía la visión al interior y que se

encontraba lejos de 'la escena girada. 

2.- Observar de frente y oerca la escena sin 

el tubo•. 

3.- Observar la escena de lejos, de frente y 

sin el tubo. 

Los resultados mostraron que si se giraba el cuerpo 

hacia los lados, los sujetos tendían a aceptar el campo vi- 

sual como base para juzgar la vertical. Algunos de ellos per

cibieron la verticál y la horizontal giradas corno si en los 

dos casos fueran verticales. 

En otra parte del experimento y después de una obser

vación prolongada, los sujetos corregían su percepoión de la. 

escena girada. En todos estos experimentos pudo observarse -_ 

que la percepción de lo vertical se veía afectada por el cam 

po girado que la rodeaba. Una de las conclusiones fué la de 



que existían consistencias en las ejecuciones de los sujetos

a trav~a de las diferentes situaciones de prueba (3). 
En otro estudio publicado en 1948, Witkin y bch in-, 

vestigaron la percepción de la vertical y de la horizontal en 

ausencia de un campo visual variando sistemáticamente la pos! 

016n del ouerpo de los sujetos. Estos tenían que ajustar una

vara a la vertical y horizontal reales mientras se encontra

ban en un cuarto completamente obscuro. 

Observaron que si el cuerpo estaba erecto, los jui- 

oios eran oorreotos pero si se desplazaba el ouerpo o la oab~ 

za del sujeto, se iniciah~ una serie de errores. Bn la posi-

oión horizontal los errores fueron L~yores. En esta forma se

conoluyó, que los factores posturales dan ~na baso adecuada y 

esta.ble pa.ra juzgar lo vertical y lo horizonta.l cu<"ndo el - 

cuerpo está. erecto no ocu~riendo lo mismo cuando éste está g! 

rada .. 

Ahora bien, si se giraba ligeramente el cuerpo, la v~ 

ra "era desplazada en forma opuesta al cuerpo (:¡"en6mello de - -

AUbert). Cuando se giraba muoho el cuerpo I la. vara el'a dQspl5l< 

zada hacia este fenómeno. Estos fenómenos son anulados cuando 

se introduoe el campo visual (63). 

Más adelante tlitkin y Asch (1948), estudiaron la per

cepción de lo vertical con campos visuales desplazados. En 53 
sujetos adultos estudiaron los efectos de 106 marcos de refe

rencia visuales con diferentes giros y diferentes posiciones

posturales a f!n de estudiar la percepción de lo vertioal. El 

campo visual estaba constituído por un marco lwninoso coloca

do en un cuarto completamente obscuro y dentro del c\ml había 

una vara luminosa qu~ el sujeto tenía que ajustar a. posioio

nes verticales y horizontales rea.les; el marco se giraba a i~ 

quierda o derecha, hasta 28° o podía permanecer vertioal. Los
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que existían consistencias en las ejecuciones de los sujetos

a. travh de las diferentes situaciones de prueba. (3). 
En otro estudio publicado en 1948, ~litk:in y JÍ.sch in-, 

vestigaron la percepción de la vertical y de la horizontal en 

ausencia. de un campo visual variando sistemáticamente la posl 

oi6n del cuerpo de los sujetos. Estos tenían que ajustar una

vara a la vertical y horizonta.l reales mientras se encontra.

ban en un cuarto comphrtamente obscuro. 

Observaron que- ej. el cuerpo estaba ereo'~o, 108 jui- 

oi08 eran oorreotos pero si se desplazaba el cuerpo o la cab~ 

za del sujeto, se inioiaba una sel'ie do errores. Bn la posi-

oión horizontal loa errores fueron wayores. En esta forma se

concluyó¡ que los factores posturales dan ~~ basa adecuada y 

estable para juzgar lo vertical y lo horizontal ct~ndo el - 

cuerpo está erecto no ocurriendo lo mismo cuando éste está gl 

rada", 

Ahora bien¡ si se giraba ligeramente el ouerpo, la v~ 

raera. desplazada en forma opuesta al cuerpo (Fenómeno de - -

AUbert). Cuando se giraba mucho el cuerpo. la vara. ere. desplSk 

zada hacia este fenómeno. Eatos fenómenos son anulados ouando 

se introduce el campo visual (63). 

¡,lás adelante klitkin y Asch (1948). estudiaron la. per

oepción de 10 vertioal cou campos visuales desplazados. En 53 
sujetos adultos estudiaron los efectos de 108 marcos de refe

rencia visuales con diferentes giros y diferentes posiciones

posturales a fin de estudiar la percepción de lo vertioal. Bl 

campo visual estaba cons-ti1;uído por un Elarco luminoso coloca

do en un cuarto completamente obscuro y dentro del c\lal había 

una vara luminosa que el sujeto tenía qufi aju§tar a posioio-

nes verticales y horizontales reales, el marco se a i,& 

quierda o derecha hasta 28° o po¿!a permanecer vertioal. Los



resultados indicaron que el giro del marco influía en la par

cepoi6n de la verticalidad, ¡a que la vara era percibida en 

la direoción en la que ae giraba el marco. Esta influencia 

fu' sin embargo menor cuando el ouerpo se enoontraba en posi

ción vertioal que cuando se giraba 28° a la izquierda. 

Al igual que en los estudios anteriores, se enoontra

ron oonsistencias individuales de loa sujetos bajo diferentes 

oondiciones de prueba. La comparación de los resultados de eA 

te estudio oon los anteriores, muestra que el efeoto del cam

po visual sobre la verticalidad tienda a ser alás fuerte y más 

consistente a medida que el campo se enouentra más articulado 

(64),,

Hacia 1949, ~itkin estudió también la peroepción de 
la posioi6n corporal y de la posición del campo visual. En eA 

te estudio consideró que a Hn de permitir una. investigaoión

de los factores envueltos en la percepción del cuerpo y del 

O\~rto oonsiderados como un todo; y a fin de estudiar la per

cepción en diversas condioiollErs, desarrolló una clase difera!! 

te de aparato. Consistía en un cuarto pequeño que podía ser 

girado a la derecha a izquierda y dentro del cual podía gira~ 

se también una silla también da derecha a izquierda. Antes 

que nada, se estableci6 que oon el movimiento del cuarto y el 

cuerpo, los sujetos de la investigaoión como paso inicial de

berían acomodarse.en posición vertical. Este estudio fu~ rea

lizado en 45 sujetos. 

Como resultado se enoontró que al oorregir el cuarto

hubo una tendenoia general a subestimar el giro, de tal mane

ra que éate frecuentemente se peroibió como ereoto aún cuando 

realmente estaba en su giro inicial. otros sujetos en el ex-

tremo opuesto fueron capaces de corregir el ouarto oon pocos-

errores. 

http:acomodarse.en
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Al oorregir al ouerpo se encontr6 que el ajuste se bs!: 
saba no sólo en experienoias posturales eliminando presiones

oontra un lado sino también sobre impresiones visuales (ha- 

ciendo que el ouerpo permaneciera erecto en relación al cuar

to que le rodeaba)Q 
ijitkin ya hab!a mostrado en otro estudio que las pre

siones de una gran magnitud no eran detectadas como resulte.- 

dos de la impresión visual da que el campo estaba erecto~ 

Otros resultados del estudio que estamos detallando,

mostraron diferencias individuales en la peroepción de la po

sición corporal. Las correlaciones de loa puntajes obtenidos

bajo las diferentes oondioiones experimentales usadas indican 

que existe una consistencia en la ejecuoión más específioameA 

te t en la medida en que la peroepción de la verticalidad ex-

terna y la poaici6n oorporal son, influenciadas Q trav~s del 

campo visual inmediatoo Tambi~n se encontró que algunos suje

tos no solamente muestran errores en la posición del cuarto, 

sino que los tienen diferente&. para establecer sus juioios. -

Inoluso en algunos casos ss llagaron a enfermar, la evidencia 

indica que la enfermedad se origi:a6 debido a. la pérdida de 

orientaoión. Por otro lado, el análisis de algunos de los - 

errores que se encontraron en la soluci6n a algunas de estas

pruebas de orientación, indioa que su base no radica en una 

carenoia de inteligencia sino más bien en,formaa particulares 

del individuo para percibir la situaci6n en la supresión de 

ciertas experiencias bajo 15 condiciones de un oonflioto se~ 

sorial. (66). 

En 1950, Witkin demostró que la. peroepción de la posi 

oi6o oorporal depende no sólo de las excitaoiones a través 

del organismo ai~o también de oiertas relaciones aprehendidas 

visualmente entre el ouerpo y el campo espaoial que le. rodea. 
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~n el estudio al que hacemos referencia, ~itkin estudi~ la 

estabilidad relativa del cuerpo cuando el campo visual fu6 dA 

bilitado, eliminado o in&stable~ Ahora bien, a f~n de probar

que las di,ferenoias en la. dependencia al campo visu.a.~ pueden 

tamb.ién encontrar expresión en el mantenimiento de la postura. 

vertical, Witkin utiliz6 un apara.to que permit!a. proveer un 

campe visual de estructura. va.riable. Consistía en un marco 

ouadrado montado en un carril horizontal y colocado a 35 pies 

al frente del Bujeto oon un oentro al nivel del ojo. los re-

sultados fueron los siguientea: 

1.- Se encontra.ron diferencias ligadas al sexo, 

ya que la.s mujeres mostraron ser más depen

dientes del marco de referencia. visual du-

rante la peroepción de la posición corporal 

en rela.oión a los hombres. 

2.- Se enoontr6 ta.mbién que .cuando un campo vi

sual era debilitado en estruotura, se inors 

mentaba. el giro del cuerpo y que cuando el

campo era inestable, el giro del ouerpo se

inorementaba aún más. 

30- Los rea~ttadoB mostraron que la. estruotura

espeoífica del campo visual influenciaba la 

estabilidad del cuerpo. 

La tendenoia general observada en las medidas fué en

el sentido de que las mujeres mostraron más estabilidad que 

los hombres ouando el oampo era limitado; pero mucho menos 

que éstos cuando el oampo visual era inestable. Los dos gru

posl hombres y mujeres fueran más inestables ouando los oam-

pos eran inestables que en el resto de las oondioiones. 

En el estudio fueron uliltBdo8 36 hombres y 37muje

http:apara.to
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res estudian'lOes de College, probados bajo las cuatro condiois 

nes de prueba. en la.s que el campo visual se variaba. de la si

guiente manera: 

1.- Utilizaoi6n de un campo visual completo (pre

visto por un cuarto iluminado completamente). 

2.- Un oampo visual limitado (prOVisto por un ou

bo luminoBo que rodea.ba al sujeto en un ouar

to oompletamente obscuro). 

3.- Reduooión del oampo Visual (cubriendo los o-

jos al sUjeto). 

4.- Un campo inestable (qUe se produo!a mediante

el giro del cubo luminoso y su oontador de - 

tiempo alrededor de sus ajes, mientras el - 

ouarto se enoontraba obsourecido)~ 

Los resultados indi~ron que oua.ndo el oampo visual 

era debilitado y ~e hac!a inestable se inorementaba un vaiv~n 

progr@sivo en el cuerpo. La diferenoia del vaiv'n corporal en 

las dos dimensiones (izquierda-dereoba) y poco menos en la de 

adelante-atrás fu~ significa~ivamente mayor para el campo - 

inestable movido de dereoha a izquierda que para las oondioiR 

nas de la prueba de no-movimiento. 

Las oorrelacionea entré.las oondiciones del campo vi

sual inestable y las otras tres oondiciones de no-movimiento, 

fueron más bajas que las intercorrelaoiones entre las tres úl 
timas. Esto sugiere que al hacer un oampo visual inestable, 

oourre un efeoto difaran~e an el mantenimiento de la postura

que si solamenh lile debilita. el campo {67}. 
En julio de 1950. 8. Rapn0r y Witkin preoentaron otrQ 

artículo donde mostraban el rol de los faotores visuales en 

el mantenimiento del balance corporal. 

http:rodea.ba


Estos autores oonsideraron que habiendo encontrado di. 

ferenoias individual&s en la percepción de la posici6n oorpo

ral que estaba influenciada por la relación específica del 

cuerpo a los e jea del campo que lo rodea, era posi ble consid§. 

rar que la influencia del campo en la dependencia de 61 cone

tituiría una constante en el iudi viduo .. 

Tanto en el experimento donde se relacionaba el campo 

visual oon el 'balanoe tenido sobre una plataforma inestable,

como con el que se relaoionó oon el mantenimiento de la poat;g 

ra vertical se encontró el mismo tipo de influencia. Así, loa 

sujetos tendieron a ser deficientes en su ejecución cuando se 

debilitaba el campo y más deficientes aún cuando el campo se

presentaba con características de inestabilidad. 

Los autores encontraron que la relaci6n aparente en

tre el peso y el balance so debe a factores kinestésicos y 

neurales que intervienen en el balance y en la estabilidad. 

Estas variables: postura y balance sirven de medidas del gra

do de dependencia al campo visual. Ambos factores se enouen

tran relacionados con los primeros experimentos sobre la de-

pendencia-independencia al campo. 

En este estudio, el mantenimiento del bal,:¡,uce sobre 

una plataforma inestable fué estudiado bajo cuatro condicio-

nes de prueba: 

1.- Con el oampo visual oompleto. 

2.- Oon el campo limitado. 

j.- Con loe ojoa cubiertos. 

4.- Con el campo inestable. 

Los resultados moetril\.X'Qn quG a medida.,que'el oampo mou, 

traba más características de inestabilidad, el balance era m~ 

deficiente. 



25 


Desde el punto de vista de la .ariable sexo, se encoA 

tró que la mujer muestra más equilibrio que el hombre. 

Igualmente se enoontraron diferenoias individuales en 

la ejecución de las distintas condiciones de prueba. R.C. Tr4 

vis en 1945! habla encontrado que el peso del sujeto es de 

gran iropol-taneia en la e jecuei6n de la estabilidad, no siendo 

así la altura., 

't.:itkin encontró también que OOil el retest la. mujer m.2, 

joraba en tanto que el hombre no.> Haoia esta feoha, Witkin 

consider6 que quedaba por investigar la consistencia de los 

individuos en cuanto a su dependencia-independencia del oampo 

visual bajo diferentes oondioiones de prueba (58). 
En 1952, Witkin realizó estudios posteriores sobre la 

percepción de la verticalidad cuando la direcoión de la fuer

za que actúa sobre el~uerpo es alterada. ~n este estudio in-

vestigó el efecto de la rotación sobre la percepción de la p~ 

aición del cuerpo en sí misma y en relación al campo que le 

rodea. 

El aparato utilizado oonsistió de un pequeño cuarto 

completamente cerrado que podía mO'll"erse alrededor de un ca- 

rril circular. Tanto el ouarto como la silla que estaba den-

tro de él pOdían ser girados de izquierda a derecha ya sea 

juntos o independientemente •. Al sujeto se le pedia en algunos 

ensayos que "corritiiera" la. posici6n del cuarto si éste apar!, 

c!a girado y en otros ensayos que "corrigiera" la posición de 

su ouerpo si lo sentía girado. El ajuste del cuerpo se hacía

con el cuarto iluminado u obscurecido (con y sin campo Visual). 

Se obtuvieron datos para ouatro tasas de rotación - 

usando un grupo diferente de jóvenes adultos para cada veloc! 

dad. Durante la rotaoión, el cuarto se giraba. de la vertical

real a fin de que el centro de rotaoión fuera percibido como



vertical •. Se encontró que con los ojos cerrados los sujetos 

percibían su cuerpo con un grado de giro relativo, no obstan

te que realmente se encontraran erectos. En términos genera-

les, la localización de la vertical percibida fué bastante di 
ferante en los casos en los que existía o no un campo visual. 

19u.a.lmente se encontraron maroadas diferenoias indivi 

duales y sexuales y, de tal manera que se encontr6 que las muj~ 

ree se adherían más estrechamente que los hombres al standard 

visual. 

La. importancia. que estos estudios tiE'nen para \Htkin

se basa en dos tipos de eÁ~eriencias: 

1.- El espacio visual se encuentra constituído

por verticales y horizonta.les y 

2.- El e¡¡¡puje gravitacional del cuerpo es dete.Q 

tado a partir de los ajustes posturales que 

se hacen a este. 

Ordinariamente los dos factores coincid.en haoiendo 

que se forme un ángulo de 900 con el horizonte. 

ExpG'rimentalmente so puede producir una alteración de 

esta.s condiciones en dos formas: 

1.- };Ioviendo el campo visual o 

2..- Cambiando la d.irecciÓn de la fuerza. del ouerpo 

mientras el ca.¡;¡PO se COllserva vertica.l~ 

Para ésto, ~htkin utilizó el cuarto gira.torio CO¡¡¡O 

aparato en donde el sujeto pOdía permanecer vertical mientras 

el cuarto giraba a su a.lrededor sobre un,eje. 

Los resulta.dos mostraron que en ausencia del campo, 

la alteraoión de la fuerza activa. sobre el cuerpo muestra un

efecto sobre la peroepción de la verticalidad. En efecto, no

sólo el ouerpo fué sentido como i.l'l.olinado, sino además exis

http:coincid.en
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tieron repartos de que visualmente la verticalidad apareci6 

inclinada. Por el contrario, se encontró que cuando se reali 

zaban loa mismos cambios sobre el cuerpo mientras se eucontrª 

ha presente el campo visual, los efectos no fueron tan marca

dos. 

En esta última situación, el cuerpo se sent!a inclin2 

do y en la mayoría de los casos el campo fu~ percibido movido, 

como es natural, pero la magnitud del efecto fuá muy pequeño. 

En otros casos, estos efectos no ocurrieron y pudo observarse 

que la mayoría.de les sujetos sintieron el cuerpo menos incl1 

na.do estando presente el campo •. 

Estos hallazogos pueden ser comparados con o·tros estu

dios previos donde se juzgó la. verticalidad y la hOl'izontalí 

dad bajo la influencia de los standars gravitacionale8 y 108

oonflictos vÍI"suales, no obstante que en er:rte caso fué el cam.

po lo que se movió y 110 el ouerDO. 

Queda poca duda en este experimento de que la percep

ci6n de la diracei6n se basa en &7an parte en la dirección de 

la fuerza activa del cuerpo. Cua.ndo el cuerpo está presenta 

la influenoia de esta fuerza sobre el ajuste dol cuerpo es gQ 

neralmente menor., 

Algunos otros estudios (l.\a.roh 1590) habían mootrado re

sultad.os oontl'adiotorios, pero en esos estudios no fué tomada 

en cuenta la importanoia. del número de sujetos ni ta.mpoco la. 

sufioiente atención a las ejecuciones individuales, de tal mi! 

nera que no es posible extraer de estes datos generalizaoio-

nes válidas (68). 

Eu 1964, Witkin realiz6 también estudios sobre los 

factorGs que determinan la orientación de los sujetos: en el 

espacio utilizando como instrumento de medición un a.parato 

centrífugo •. 

http:sultad.os
http:mayor�a.de
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Es'h estudio se fundamentó en indicaciones previas 

que Howard y Templeton habían hecho en el sentido de que exi~ 

te una relación entre la. posioión del cuerpo y el campo vi- 

anal tanto a trav~s de un cuarto móvil, oomo utilizando una 

silla ínóvil como si ésta fuera un aparato centrifugo. Para eB. 

tos autores la máquina tiene la ventaja de que además permite 

el estudio de los efectos del aumento de graveda.d. IHtkin vió 

como ventaja adicional el hecho de que se podrían distinguir

los factores sensoriales de los de juicio en la tarea de de-

terminar la verticalidad. Á f!n de establecer una experiencia 

para medir la consistencia que los sujetos mostraban en sus 

procesos perceptuales, Witkin formuló dos hipótesis: 

1.- La gente varía en ouanto a la cercanía 21eja

nía COIl (['.le funciona respecto a su campo vi 

sual (dependencia-independencia del campo). 

2.- Las personas determinan correcta o incorrec

tamente la verticalidad de los objetos sim

plemente a partir de la integraci6n del conQ 

cimiento de las sanales sensoriales durante

al prooeso de localizaoión de la verticali- 

dad real. 

En el aparato utilizado por lditkin, la fuerza del 

ouerpo que no coincidía con la dirección de la gravedad, per

mitía la medición del grado de verticalidad adoptada~ 

Los resultados encontrados a partir de los datos de 

los sujetos que fueron utilizados en los tres experimentos t -

mostraron datos a favor da la. hip6tesis de que los juicios di 

ferian del bTado de verticalidad real en lae doe primeras si 

tuaciones da prueba, pero ooincidíwl en el tercer caso~ 

Este experiWf.Hlto con el aparato centrífugo jugó un p,ª, 



29 


pE'l decisivo en el desarrollo del concepto de "Dependencia 

Qel Campo" concebido éste oomo estilo cognoscitivo. Durante & 

estudio se real1.2;ó el intento de cambiar las formas de orien

tación a f!n de que los sujetos lograran aproximaoiones más 

correctas a la verdadera verticalidad. 

Ambas técnioas de entrenamiento estimularon al sujeto 

para interpretar y deducir sus experienoias personales de ti 

po 	senscrial a fin de permitir en él un conocimiento de lo 

que le estaba. ocurriendo., 

lle esta manera, al enfatizar el "\lSO del conocimiento

a través de las experiencias aensorialE1s, fué posibl¡;¡ "empu

jar" él la persona. lejos de una base sensorial limitada para 

haoer sus juioios. Asi en el estudio de la ejecuoi6n percepo

tual entre hacer juicios sobre una base sensorie,l y formular-

los sobre la base de señal~a sensoriales más el conocimiento

relevante, lioward y Templeton han analizado uno de los valo-

res importantes de la centrífuga en investigaci6n (62). 

b) 	~studios sobre el proceso de la diferenoia-

aión psioológica y la Dimensión Dependencia

lndependenoj.a del Campo. 

La revisi6n que hemos realizado al presente, constit~ 

ye la base de los trabs.joe más significativos de iiitkin y co

laboradores en relación con los prooesos de orientaci6n depe~ 

dencia-independencia del campo perceptual y del grado en que

tanto la posición_ como'la percepción del propio ouerpo es in

fluenciado por modificaciones del campo perceptual. 

Pasaremos ahora a analizar algunos aspeotos investi~ 

dos por ~itkin que se refieren más espeoíficamente a lo que 

se ha desorito como prooesos de diferenciaoi6n psíoo16gioa. 

Considerando que nitkin f!Jrmul6 su Teoria de la DHe o 



renciación Psicológica basándose en los conoeptos de desarro

llo inicialmente generados por Heinz Werner (77), analizara-

mos el trabajo de Witkin oomprendiendo una serie de artíoulos 

publioados desde 1949 hasta 1970. Así mismo, resumiremos en

forma breve los resultados obtenidos por Witkin en la primera 

fase de estudio hasta el a1'io de 1962 fecha en la que pUblio6

su teoría sobre .la diferencia,aión' psicológica, para describir 

posteriol'mente Btts estudios adioionales sobre este proceso. 

Iniciaremos esta revisión analizando el trabajo de 

Witkin sobre las diferenci.s's sexuales en la percepción .... 

(wiU:in 1949). 

A través de los estudios realizados por este investi

gador sobre las oaraoterísticas psicológicas generales del in 
dividuo (emooionales, cognoscitivas y motivacionales) que a-

feotan.a la peroepción, se ha observado cierta constancia eu_ 

las diferencias sexuales la cual puede ser ilustrada. a través 

de las siguientes condioiones de prueba: 

1.- Orientación en el espacio. Este aspeoto se refie

re a la serie de estuo.ios relativos a cómo la gen 

te peroibe la posición de los objetos incluyendo

la percepoión del mismo cuerpo. i;n esta situación 

de pruf.'ba se encontró que la mujer tienda más a 

seguir la verticalidad del campo que le rodea que 

el hom)Jre. 

2.- Forma de percepción de elementos del campo cOú1pl~ 

to. Las pruebas de ori~ntación sólo oonsíderaron

las experienoias sexuales en la habilidad para 

peroibir un campo independientemente de sus alr,:¡, 

dadores. Para determinar si estas diferenoias 

son una tendencia general del hombre a ser más 



analítico que la mujer en su percepción, se utili 

zaron pruebas para aislar un item de su alrededor 

oonstituido 6ste por un campo que lo enmascaraba

(~eBt de Figuras Ooultas de witkin), en éstas se

encontró que el hombre requiere menos tiempo que

la mujer para localizar la figura. escondida. 

3.- Forma de mantener la postura vertical, el equili

brio y el balance. Al medirse esta habilidad bajo 

condiciones de prueba de campo perceptual cuando

se realizaron con la luz encendida, hombres y mu

jeres ca.lificaron sensiblemente igual. Quitando 

la luz, la mujer tendió a inclifu~rse más cosa que 

tambi~n ocurrió cuando se utilizó una plataforn~ 

móvil, lo cual indica una mayor dependencia del 

campo en la mujer que en el hombre. 

4.- Localizaoión de objetos mediante estimulación vi

sual y auditiva. Cuando las pruebas se hicieron 

con los ojos cerrados, hombres y mujeres resulta

ron igual al determinar la dirección de una fuen

te de sonido. Con los ojos abiertos la mujer dejó 

que el sonido se desplazara más que como lo hizo

el hombre, dejándose guiar fundamentalmente por 

las impreSiones visuales. 

5.- Origen de las diferenoias sexuales en la percep-

oi6n. Como ya algunas investigaciones previas ha

bían indicado, se encuentran aspectos muy impor-

tantes como causa de las diferencias individuales. 

Por tal razón, Witkin realizó un estudio conpru~ 

ba5 de personalidad que una vez catalogadas permi 

tieron relaoiones con las pruebas de dependencia

al campo anteriormente consideradas. 
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El desoubrimiento de que en todas las situaoiones de

prueba se enoontraban,diferencias en la ejecución no sólo en

tre la.s mujeres y los hombres como grupos, sino entre los in

dividuos en general y el hecho de que un individuo se comporil! 

be en una forma característica en las diferentes pl~ebaSt dió 

lugar a la pregunta sobre el origen de estas diferencias. Da

do que en cada prueba las condiciones estimulantes fueron 

id~nticas para todos los sujetos, el problema residía. en est2: 

blecer la forma en la cual los factores personales, únicos 

del individuo, determinan su forma particular de reaccionar 

ante una dada condición estimulante. 

En base a lo mismo, pareció ser que el origen de las

diferenoias sistemát ioas en la ejecución enh'E) hombres y muj~ 

, res sujetos a idénticas cono.iciones de prueba, se encontraría 

en oiertas diferenoias en las características.personales en-

tre los sexos. 

Witkin menoiona que las invéstigaciones prelimiLlares

indicaron que los factores importantes ,en la.s diferencias in

dividuales o en las diferencias entre hombres y mUjeres, se 

encontraron a un nivel personal. 

As! mismo, él dice que se está llevando a oabo un es

tudio intensivo sobre la personalidad en un gl'an grupo de su

jetos a quienes se les está aplicando las mismas situaciones

de prueba. Se están empleando un número suficiente de hombres 

y mujeres de tal manera que además de establecer los patrones 

de personalidad asociados a diferentes formas de percepoión,

"también hará posible determinar las oaracterísticas espeoia-

les de la personalidad del hombre y de la mujer que forman 

las diferencias sistemáticas en la percepción entre ellos. 

En este trabajo que están realizando P. Bretnall, ~.

Hertzman, X. Machover y S. Wapner, se van a usar dos clases 
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de poblaciones: un grupo normal seleccionado entre estudian-

1es de College en Brooklyn y un grupo anormal consistente en

pacientes de la Psychiatric Division del Kings County Hospi-

ta.l. 

Otro de los intereses de ~itkin respecto a las dife-

rancias sexuales en la percepción, le ha llevado a estudiar 

la. percepción de los niños en diferentes edades cronológioas. 

Asl, adellll1s de estableoer "normas" perceptuales para las dif.2, 

rentes edades, eáte estudio también está investigando las re

laciones entre la percepción y la personalidad en cada una de 

las etapas de desarrollo. En este estudio los objetivos de 

líitkin fueron: 

1._ Determinar las bases de las diferencias en la 

percepci6n en diferentes edades. 

2.- Estableoer el origen de las variaciOnes en la 

ejecución dentro de cada grupo de edades y: 

3.- Determinar si las diferencias sexuales encon

tradas entre los adultos están presentes en 

todos 108 niveles cronológicos. 

De esta manera, ~itkin oonoluyó considerando ~~e estas 

investigaoiones aclararían la base de las diferencias sieten@. 

ticas en la percapci6n entre hombres y mujeres discutidas eu

este artículo. 

Los resultados de este estudio indicaron que las muj~ 

rea comparadas con los hombres fueron más afectadas por la nª 

1uraleza. del medio que les rodea, confiando menos en las 1m-

presiones de su propio cuerpo. En general, en la percepoi6n 

de un campo dado, las mujeres encuentran más difícil extraer

un ítem del contexto que les rodea.y percibirlo independient~ 

mente del mismo (65). 
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~n 1950, 1ditkin publicó un artículo sobre las aifero,!! 

cias individuales encont radas en la capacidad par"a percibir 

figm'as ocultas. 

En este estudio ihtkin utilizó la Prueba. de Gottscha

ldt como instrumento para perci bir la figura oculta. Dicha 

prueba. fué aplioada a" 51 hombres y 51 mujeres estudiantes do

College en Brooklyn. 

l!:l prooedimiento consistió en mostrarle al sujeto una 

figura simple la cual debía ser localizada dentro de W1a fi@ 

ra compleja y más é;J.'ande. Al¿;unas de las figuras están colo

readas para dar una mayor dificultad. Así mis¡;JQ las figuras 

están ordenadas en grado de dificultad, selecoionándose para

la aplicación 8 figuras simples y 24 figuras complejas. 

Al sujeto so le presenta l::a cada una de las figuras 

complejas durante 15 segundos después de haber sido dadas las 

instrucciones. Posteriormente se le mostraba. la figura simple 

por 10 segundos y se regresaba. a la figura compleja donde el 

sujeto tenía que localizar la figura simple en un lapso no mª 

yor de 5 minutos. Be anotaba. el tiempo de reacción y dado que 

el sujeto podía ver la figura simple el número de veces que 
lo deseara dentro del tiempo límite, el tiempo de revisión no 

contata¡ únicamente se anOta tan las Veces que el sujeto obse!: 

vaba la figura simple. Si el sujeto fraoasaba al encontrar 

una do las figuras, se le continuaban presentando los reacti 

vos restantes. 

~¡itkin enoontró que esta versión" de la Prueba de 

Gottsohaldt tenía una elevada confiabilidad, siendo las corr~ 

lacionas odd-even 4e .87 pól/ra los hombres y ..74 para la.s muj!!. 

res. Los sujetos difirieron en su ejecución ampliamente. 

Se pudo observar que en general las mujeres necesita



ron de más tiempo para localizar la figura simple en compara
~ 

ción con los hombres. iHtkin observó que los sujetos que recl 

bieran calificaciones más bajas y qu~ pidieron ver la figura

simple más núm~ro de veces fueron varones, siendo personas 

que no pudieron romper la figura oompleja y que se daban por

vencidos más rápidaIDGllte o no deseaban terminar la tarea o no!! 

cesitaban seguir con el dedo o con un lápiz el contorno de lo 

que creían era la figura simple (lo cual no era permitido en

~a.s instrucci anea). 

1)e este estudio se concluyó la evidenoia de que las 

tendencias perceptuales enoontradas en la Prueba de Gottschá

ldt operan también eu situaci ones dOLIda se envuelven lIlás di-·· 

rectamente los px'ocesos cognosoHivoe, ya que so han observa

do correlaciones positiv~s elevadas entre esta prueba, los 

tests de forrr~ción de oOlloeptos y el sub-test de Diseño oon 

Bloques dell(¿IS \69). 

Ln 1961, .uonald Goodenough y Stephen Karp mostraron 

relaoiones entre los factores de dependenoia dal campo y el 

fUllcionamient o int elactual, sobra la base sugerida por v. i tk:in 

de que algunas tareas intelectuales deberían de requerir la. 

ca.pacidad pal'a reoonocer figuras ocultas. 

Por lo tanto, se investigaron las relaciones entre 

algunos subtests d.el HISG sobre los cuales se sugirieron re

laciones con la depelldellcia del campo. Los subtest s del \¡15C_ 

fuaron los ·siguientes: Diseño Gon Bloques I .binsamble de Obje

tos y Ordenar¡Ji(;'nto de Historietas.• Las pruebas de dependencia 

del ca.mpo utilizadas fueron: el Test de la Vara y el Marco, 

el Test de Figura~ Ocult&a y el Test del Cuarto Giratorio, ta 

das ésta.s elaboradas por Hitkin. 

l!;ste estud.io fué realizado Em niños da 9 a. 12 a.ños di 
vididos en dos grupos: al primer grupo se le icaron estas

http:estud.io


pruebas y al segundo grupo se le aplicaron pruebas diferentes: 

el ~est de Figuras Ocultas de Eagle y Goodenough, el Test de

Cuadros Ocultos y el Test de Reconocimiento de Opuestos del ~ 

Stanford Binet. 

Los resultados mostraron la existencia. de 8 fa.otores, 

de los ouales los tres primeros relacionados oon nuestro tema 

de estudio fueron los siguientes: 

I.- Faotor de Comprensión Verbal (subtests de 

*ISC: V ooabulario , Informaoión, Semejanzas, 

Aritm~tioa y Comprensión). Se enoontraron 

diferenoias sexuales con respecto a que los 

niños tienen mayor comprensión verbal que 

las niñas sin embargo, este resultado"no es 

consistente con otros estudios reportados. 

11.- Faotor de Atención-Concentración (subtests

del WISC: Símbolos en Dígitos, Aritm~tioa y 

Retenoión de Dígitos). Este factor correla

ciona signifioativamente oon el Test de Fi

guras Ocultas de Witkin, en virtud de que 

esta prueba requiere de una función de aten 

ci6n. 

111.- Faotor de Cierre (Test de la ~ara y el Mar

co, Test de Figuras Ocultas de "riitkin, 

Test de Ajuste del Cuerpo, subtests de: Di

seño eon Bloques, Arreglo de Historietas y

Ensamble de Objetos). No correlacionaron e~ 

tas pruebas oon el Test del Ajuste del Gua~ 

to ya que esta prueba mide un tipo de per-

oepci6n diferente (el campo como un todo ¡

no la. parte como un campe). 
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Los resultados encontrados en este estudio oonfirman~ 

las dos hipótesis formuladas inioialmente por Witkin. Efecti 

vamente, algunas tareas intelectuales requieren de la capaoi

dad para reoonooer ~iguras ooultas. Por otra parte, la rela-

ci6nexiatente entre la dependencia del campo y el Cociente -

Inteleotual puede ser una función de este requisito com~ - 

(18) .. 

En virtud de que el inter~s de ~itkin y de su grupo 

de colaboradores oonsistía en estudiar el prooeso de difere~ 

oiaoi6~ en todas las áreas posibles del desarrollo oognosoiti 

vo, Stephen Karp en 1963 llev6 a cabo m. estudio sugiriendo 

que la dependencia del campo incluye la habilidad para sobre

llevar los efeotos de los oontextos ooultantes .. 

Este estudio evaluaba esta hipótesis en relaci6n a 

una hip6tesis alterna dicha en t~rminos de que la dependenoia 

del campo envuelve la habilidad para resistir la distracoi6n. 

La muestra del estudio estuvo formada por 150 ~rones 

estudiantes de College a 106 ouales se les aplioó una batería 

de 18 pruebas, las cuales incluí~ pruebas de dependencia del 

campo~ algunos de loe subtests del WAlS, medidas de flexibili 

dad y medidas para resistir la distraoción~ 

El prooedimiento llevado a cabo por Karp consisti6 en 

~a evaluaci6n de sus datos a trav~s de un análisis factorial 

en base a la matr~ de oorrelacion~s ~ntre sua va~iablea. 

Karp pudo observar que los l"esultados tienden a apo-

ya.r la hip6teBis de lHtkin sobre la idea de que las pruebas 

de dependencia del campo y pruebas de ocultamiento cargan di

ferentes í'actores que los de las pruebas de distracción. Se 

observó sin embargo, que las dos clases de ~aotores tienden. a 

esta.r moderadamente oorrelaoionados. Dioho de otra manera, la 

habilidad para tolerar el ooultamlento es factorialmente dif~ 
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rente a la habilidad para resistir la distracción, aunque hay 

cierta relaci5n entre los factores ocultantes y distractores-. 

que representan astas habilidades. (23) 

Posteriormente a estos estudios sobre habilidades in

telectua.lss y de percepción de formas ocultas, \iitkin 6e int.li!, 

rasó en el desarrollo de la corporal y su relación con 

la diferel1oia.ciÓn psicológica, publicando v.n articulo en 1965 

sobre este aspecto (76). El que el logro de un conce~ 

to corporal diferenciado es una manifestaoión del progreso g.2, 

neral del nino hacia la diferenciación psioológica. 

Witkin considera que las características de la difer~ 

ciación desarrollada son la.s una forma articulada. 

de expe:denciar el mundo; un Yo diferenciado que se refleja 

en un concepto corporal articulado y un desarrollado sentido

de idellti¿ad separada; por último, el uso de controles y de-

ferlSa,s estructurados y 

Bu l'e12.ciÓn a la corporal, Uitkin desoribe co

mo ésta. se va. diferenciando en un contíuuo que va de global a 

articu.lado así como la forma en la. que se van diferenciando 

los límites del cuerpo del niño con el mundo externo. 

¡(¡anciona también sus estudios iniciales sobre la pos

tura del cuerpo y la influencia del campo visual sobre la pe!: 

capción de la vertical y horizontal reales. Describe igualme~ 

te las situaciones de prueba empleadas, observando oómo una 

persona. experiencía sa cuerpo a.parte del oampo o fusionado

con él. 

bn EU mayoria. el tra tajo da l'htkin se realiz6 en ni

ños de 10 aúos. A. fín de analizar el concepto del cuerpo que

los n.iños t.ellian de sí mismos, se usó la Escala de liofi¡¡¡1;ica.

ción del Concepto dBl Cuerpo de P~nna MarIana quien considera 

tres aspect os M,Bioos en los dibuJos de la figura h\:4'l1ana: ai
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vel de forma, identidad del rol o diferenciación sexual y ni

vel de detalle. 

Por otra parte, Witkin considera que los oampos que 

no están estruoturados tienden a ser percibidos oomo desorga

nizados en donde la. pero€>poió,n de las partes de un ca.mpo tia!!. 

de a sal' dominada por dicha estructura. 

'¡Htkin enoontró que la forma en la oual el ouerpo es

experienoia.do se relaciona con la naturaleza de la. aotividad

intelectual. De esta manera, si la gente tiene un oonoepto a.~ 

tioulado del ouerpo, tiende también a experienciar el campo 

como articulado. Ya sea si la oondioión está presente o ai ea 

representada simbólioamente. 

'~itkin considera que el logro de una gran art ioula

aión del oampo es signo de una diferenoiación desarrolla.d.a. 

Observó también, que la tendencia a experienciar global o ar

ticuladamente no está reLl,oionada a lt"l presencia o ausencia 

de pa.tología, sino má.s bien está rela.cionada a cierta olase 

de patolo{;ía. 

\Htkin encontró también que la consistencia. del Yo se 

vé en la estructura y espeoializaci6n de las defensas. 

PosteriorlilElllt"" se mencionarán los resul~ados observa

dos por el autor r(:iSp8cto a las diferentes forma.s de patolo-

g!a y su relación oon la diferenciaoión psicológica. 

l!:n el curso del mismo año, R. Dyk Y '>(itkin (13) publi 

ca.ren un estudie titulado "Las .!!:xperiencias Familiares rela

cionadas al Desarrollo de la Diferenciación en los l-liños", en 

el oual se exploró en niños la relación entre las experien- 

cias dentro del Beno familiar y la 1l1edida de la diferencia- 

oión en varia.s áreas del funcionamiento pSioo16gioo. Menoio

nan como las califioa.ciones de las madres respeoto a si inhi

bían o faoilitaban el desarrollo ae la diferenoiaoión, se 00

http:experienoia.do


rrelaoiouaron significativamente oon la. medida. de la diferen

oiaoi6n en los niños. 

S. observo que los niños poco diferenciados tienen ~ . 
dres poco dit'erenciacias. En cambio, 108 niños de madres que 

faoilitaban el desarrollo, tuvieron una diferenciación desa-

rrollada en diversas áreas. Por ejemplo, tendieron a e%perieD. 

oiar en una forma nás articulada, a tener un oonoepto articu

lado de sus cuerpos, a tener un sentido de identidad separada 

7 defensas estruoturadas y espeoializa.das. 

Estos niños tienden apercibir a sus padres como "apR 

yos" en tanto que los niñoa hijos de madres no diferenciadas

muestran lo contrario; es decir experiencían con menor artiO]! 

laoión t la. imagen corporal es menos diferenciacia, su sentido

de identidad 8stá pooo desarrollado, sus defensas son globa-

les y poco estructuradas, tendiendo a percibir a. sus padres 

como irraoionales y "no brindando apoyo". 

Se ha observado que no hay una clase espeCial de pa:t.,2 

logia para cada clase de diferenciaci6n. Sin embargo, los ni

ños altamente diferenciados tienden a ser perfeccionistas, a

tener oontroles rígidos y a ser sobreintelectualizados. En -

cambio, los niños poco diferenoiados son impulsivos y sus ooa 

troles son muy limitados. 

En cualquier nivel de diferenciaci6n son posibles va

rias formas de integraoi6n, aunque entre más diferenciada sea 

una persOIl& se esperan integraciones más complejas. La patolR 

gÍs. puede apareoer a cualquier nivel pero ad~iere diferentes 

formas. 

El aju8~e adeo~o en los diferentes nivelee de difé

renoiaoi6n resulta de la integra.ci6n efeotiva para dicho ni

vel, aunque la natura.leza. del ajuste que pueda ser adeouado 



41 


varié de nivel a nivel. 

Witkin sugiere que se hagan &te e81udios longitu.dina

les en niños y que Be hasan tambi'n entrevistas T cuestiona-

rios tanto a las madres 00010 a los padres de los niños. 

Más adelante, en ootubre del mismo año, Witki.n presea. 

tó un artículo sobre la diferenoiaoión psioo16gioa. y las for

mas de patología. En dicho art!culo dioe que la investigaoiÓIL 

sobre los estilos oognosoitivos y las dimensiones &ts amplias 

del funoionamiento·de la personalidad del cual ellos son par

te, tiene implioaoiones importantes para la-teoría de la per

sonalidad, la investigaoión y problemas de diagn6stioo y ter:l 

pia. 

Lo anterior es demostrado a través del estilo oognos

oitivo global-a.rtioulado (manifestado en la peroepoi6n como 

dependenoia.-independenoia del campo) y de la dimensi6n de la. 

diferellCiaoión psioo16gioa. de la cual es el oomponente oognoJl 

aitivo.. 
Las olases diferentes de patología ocurren 001'1 el deea 

juste de la integraoión en personalidades muy diferenciadas y 

relativamente diferenoiadas. El concepto de la diferenciación 

y las dimensiones del e81ilo oognoscitivo pueden ayudar a ola 
rifioar 108 problemas nosológioos. 

En la terapia, las personas funcionan a un nivel de 

una gran. diferenoiaoión o de escasa diferenoiaoi6n, tendiendo 

a diferir en la presentaoión de síntomas, disposioión para 

psioote~apia, naturaléza. de la relaci6n 001'1 el terapeuta 

.. (transferenoia) y prospectos de cambio. 

En virtud de lo anterior, Witki.n analiza sus oonoep

·1;08 sobre la diferenoiaci6n psicológica a partir de s~ tun~ 

mentos teórioos, instrwnentos de medida de la diferenoia.o!&

T estudios llevados a cabo oon. diteren-teB muestra.s .de'auje1lo8. 
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Se interesa en el prOblema de la patología desde el 

punto de vista de la diferenciación partiendo de la integra-

oión y diciendo que la diferenoiaoión se refiere a la comple

jidad de la estructura de un sistema psioo16gieo, en donde 

una de las oaracterísticas prinoipales de una mayor diferen-

eiaoión es la espeoializaoión de la funoión y otra es la sepª 

ración olara entre el Yo y el No-Yo. 

La integraoión se refiere partioularmente a la forma

de las relaoiones funoionales entre las partes de un sistema

psioológioo y entre el sistema y sus conexiones oon el medio

ambhnte. 

En oualquier nivel de diferenoiaoión varían las for-

mas posibles d.e integraoión, aunque como ya. se dijo anterior

mente, se espera que entre ~s oomplejas sean las integracio

pes, 8e observar' una diferenciación ~s desarrollada. 

De esta manera, el ajuste es principalmente una fun-

aión de la efeotiv:i.da.d de la integraoión; ésto es, un trabajo 

~s o menos arm6nioo entre las partes del sistema, entre el 

sistema. oomo un todo y su medio ambiente. 

El ajuste adeouado se enouentra en cualquier nivel de 

diferenoiaoión resultando de las integraoiones efeotivas ~ara 

dioho nivel, aunque la naturaleza del ajuste que pueda ser 

considerada adeouada varie de nivel a nivel. aún, la inte

gración inadecuada oon patología resultante puede aparecer en 

todos los niveles de diferenoiaoi6n. Sin embargo, y ~~o es 

de particular importanoia. el desajuste tomará diferentes fo~ 

mas en personalidades más o menos diferenciadas. 

~itkin indica que la patología aparece- en ambos extr~ 

mos de la dimensión de diferenciación adquiriendo diferentes

forma.s. 

Cuando ocurren los trastornos de personalidad entre 
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personas oon un estilo cognoscitivo global y con otras carao

terísticas de diferenciación limitada asociada con ello, apa

recen severos problemas de identidad, síntomas sugerentes de

problemas de dependencia, controles desarrollados inadecuada-

mente, resultanto todo ésto en un funcionamiento caótico, pa

sividad e inseguridad. 

Indica que loe alcohólicos, los pacientes con úlcera, 

le. gente obesa y 1.os niiios a.smá.ticos muestran una marcada de

pendencia del camp06 b~nifestando ésto mismo los pacientes, 

con una estructura de carácter histérioa, pacientes con desó~ 

denes de carácter, otros con desórdenes oardíacos funcionales 

y pacientes catat6nicos. 

El menciona que los pacientes psicóticos que alucinan 

tienden a ser más dependientes del campo que los psicóticos 

delusionales los cuales tienden a ser independientes. 

Cuando las personas diferencia.das se desintegran, 

tienden a mostrar delusiones, ideas eufórica.s y expansiv~s de 

grandeza, canalizaci6n de la agresión, sobreintelectualiza- 

ción y un esfuerzo continuo pa.ra mantener la identidad a cos

ta de intentos bizarros. 

Entre los paranoides witkin observó un estilo cognos

citivo articulado al igual que entre los caracteres obsesivo

compulsivos, neuróticos con cuadros sintomáticos organizados

y esquig;ofrénicos ambulatorios, quienen tienen una estructura 

defensiva bien desarrollada. 

Menciona que no es fácil estableoer ligas entre la m~ 

d~ de la diferenciación y las formas de patOlogÍa. 

Parece ser que personas relativamente indiferenciadaB, 

cuando la integración no es adecuada "escogen" una de las si

guientes formas de patología: alcoholismo o consumo exagerado 
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de alimento (obesidad). 

Aunque el estilo cognosoitivo y las características 

asociadas de una diferenciación muy desarrollada o relativ~ 

mente desarrollada se relacionan con imágenes particulares dé' 

síntomas, no se relacionan a categorías mayores noso16gicas 

convencionales tales como la neurosis o la esquizofrenia. 

l..'inalmente, Hitkin 1'orrrnlla una hipótesis diciendo que 

las personas más o menos diferenciadas difieren predictible.~ 

mente en sus actitudes hacia la pSicoterapia y en su rendim.iég 

to en la situación psicoterap~utica, aspectos que van a afeo

tal" el curso de la misma. 

La natura.leza. de la. uiferencie,ción como un aspecto e.~ 

tructural de la personalidad y la estabilidad del ni vel rela··, 

tivo de la diferenciación sobre el tiempo y con intervención

experime~tal, nos conduoen a pensar, dioe ~itkin, en ~~e las

oa.racterístioas de la diferenciación no pueden cambiar con la 

psicoterapia. 

Las observa.oiones clínicas de '.itkin y sus colaborad.Q 

res, sugieren que a.lgunas personas independientes del oampo 

que muestran otras característioas de la diferenoiaoión desa

rrollada, funcionan a un alto I~_ ·,·1 de diferenoiaoióa en tan

to que otras varían más de aouerdo a las oircunstanoias y es

tado interno. La primera clase de sujetos muestra "estatici 

dad" en el funoionamiento en tanto que> la segunda muestra " m2 

vilidad". Los sujetos relativamente difere,-,ciados son los me

jores oandidatos a la. psiooterapia, por su capacidad de oam-

bio dada su movilidad. 

Ahora bien, concluye '~itkin d.iciendo que es posible que

los pacientes intermedios posiblemente cambien más que los Pll 

cientes altamente diferenciados (78). 
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Posteriormente, en 1~67 Witkin con Goode.uough y i5.arp

realizaron un estudio donde muestran la nestabilidad del esti 

lo cognoscitivo" desde la niiiez hasta la. juventud mediante 

una serie de estudios longitudinales y transversales. ~n un 

estudio 10ngHudim~1 las muestras estuvieron formadas por 30

jóvenes y 30 muchachas. ~l grupo escogido para un ~lálisis 

transversal se compuso de 25 niños y 25 niñas, cuya edad va-

rió de 106 b a los 13 años, otró grupo estuvo compuesto por 

hombres y 25 mujeres de 10 a 14 anos. 

~n esta investigación, utilizaron una baterfa cornpue~ 

ta por las Siguientes pruaba.s~ el Test de la >lara y el I4a.reo, 

el Cuarto ¡'¡óvil y el Test de .í;t'iguras Ocultas; además se utili 

zó el Psicodiagn6stico de .itorschach, el 'f.A.T., el l>ibujo de

la Faz Humana, una prueba de juguetes miniatura y el WaIS. ~§ 

ta batería permitía un estudio de la dependencia del campo a

Hu de evaluar la extensi6n del grado de diferenoiaci6n del 

funcionamiento perceptual. ~n esta forma, se pudieron establ~ 

oer comparaciOúes entre 106 sujetos de la investigaci6n tran§. 

versal y los sujetos de la longitudinal (82). 

Los resultados puede~ sintetizarse de la manera si- 

guieute: 

Se observó un aumento progresivo en el factor de de-

pendencia del campo hacia la edad de 17 años sin que hubieran 

cambios importantes da esta edad a los 24. l>entro de este cu~ 

so general da desarrollo los niños mostraron una esiabilida.d

marcad"" en ouanto a la dependencia aún bacia los 14 años. En

cada una de las edades se encontr6 una gran oonsistencia ind! 

vidual en la. ejecución de los tests. Los datos de las otras 

tareas psioológicas confirman el esquema de desarrollo sobre

el proceso de diferenciación derivado de los datos perceptua

• 
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lea. Al año siguiente. J. G. Sohinek (1968) realiz6 una inve~ 

tigaoión que involucraba. un estudio longitudinal de la. depen

denoia. del campo y do los meoanismos de intelectua1i~aoión. 

La meta de este estudio consistís en la investiga--

oión de la esta.bilidad del tipo de defensa lla.mado "lnteleo_ 

tualizaei6nlt (la cual fu6 eva.luada mediante la c1asificación

de los protocolos de Rorschaoh) y su relación con el estilo 

cognosoitivo a.nalítico de la dependencia del oampo (que fué 

eva.luado mediante las calificaciones del '¡'est de ia Vara y el 

Maroo). 

A los 28 hombres que sirvieron do sujetos de estudio, 

se les administraron la prueba de Rorschaoh y el RF~. Las e~ 

des de los sujetos eran de 14. ü1 y 24 años~ A la mitad de eA 

te. misma muestra también se le aplicó a los 10 años. A los 12 

años fué utilizado el tlechsler Bollevue como parte del estu

dio longitudinal. 

Los resultados indicaron que las diferenoias indivi

duales en el "test de Rorsohach midiendo "lIlteleotualizaoión", 

se mantienen estables desde la niñez hasta la juventud, co--

rrelacionando mayormente con la independenoia del campo y.el 

Cociente Inteleotual. (52) 

En 1969. James c. ;¡linard y William 1.1ooney, publica

ron un artíoulo sobre la "diferenciación psicológioa y defen

sa perceptualtl , explorando a.spectos de la separación de la-

percepoión respecto a la emooión. En este estudio se trató de 

probar la hipótesis de que los sujetos mas diferenoiados, se

paran sus emooiones mas fácilmente que los menos diferenoia. 

dos. 
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En este estudio se usó oomo prooedimiento para medir 

la defensa peroeptual, una desoripci5n de la relación entre 

estímulos, y la habilidad para él reoonocimiento de los mis-

maS. 

~ este estudio fueron investigadas 30 personas del

sexo masculino entre los 18 y los 25 años. Las pruebas perce~ 

tuales permitieron clasificarlos en mas o menos diferenoiados. 

En este estudio se utilizaron palabras estimulantes da las 

ouales se esperaba la aparioión de respuestas emotivast obse~ 

vándose anlos sujetos el olvido de diohas palabras., 

De igual manera se encontró que existe una asocia-

oión entre el grado de diferenoiaoión psicológica y el grado

de separaoión entre la-percepoión y la emoción. De esta mane

ra se encontró que So menor difere11ciaci6n, había una inclu-

si611 de factores emocionales en la percepoión. (43) 

»urante el curso del mismo año, Witkin publicó un a~ 

t!culo donde trataba ulas influencias sociales en el desarro

llo del estilo cognoscitivo" y que public6 en el Handoook of

Sooialization Theory andResearch. 

En este artículo consideró que no hay nada más obvio 

que buscar las influencias sociales que ayu~~ a formar el d~ 

sarrollo oognoscitivo del niño en el mismo ambiente oognosci

tivo donde creoió. 

Consideré así mismo que los estilos cognoscitivos - 

pueden ser muy útiles para examinar el papel de la socializa

ci6n en el desarrollo psicológico, ya que éstos son y consti 

tuyen ~ormas oonsistentes del funcionamiento que representan

manifestaciones de las amplias dimensiones del funcionamiento 

personal (global-Brtiaulado). 



:. 

Los estudios a loa que hace referencia, incluyen 

tres áreas: 

1) La relación madre-hijo 

2) Las comparaciones transculturales y 

3) Las diferenoias sexuales. 

En la primera seooión, se oonsideran las interacoio

nes de la madre con el niño desde el punto de vista de la ma

dre y desde el punto de vista del niüo mediante entrevistas

y pruebas aplioadas a ambos. La batería estuvo formada por el 

IIAIS y pruebas de diferenciaoión para las madres y el 'l'est de 

Apercepoión Temática y pruebas que deteotaban la dependenoia

del oampo en los niños. Igualmente! se obtuvieron informas -

personales de la madre. 

Witkin desoribe que también se han realizado otros 

estudios en grupos espeoiales de niños oomo en el caso de los 

niños oiegos, los cuales dada su condición, .necesitan más de

la ayuda de la madre y de otras personas hasta edad avanzada. 

Á.fín de poder estudia.r a estos niños, se aplicaron pruebas

taotiles y auditivas que detectaban dependencia del campo, -

oonfirmando los resultados, la hipótesis de ~itkin de que los 

niños ciegos son más dependientes y globales en su forma de 

percepoi6n. 

En otro aspeoto de los estud.ios transoulturales más 

notables que se hqn heoho en relaoión a la dimensión de la d~ 

pendencia, wi1kin describe el que realizó Dawson con las tri

bus Temne y Mende en Sierra Leona. otro estudio fué llevado 

a oabo por Berry, quien estudió a los Temne y a la tribu de 

los Eskimo en la Isla de Baffin. Dershowitz por su parte, com 

paró a dos grupos de jóvenes judíos en Esta.dos Unidos de 11/0rt!/. 

amérioa, siendo un grupo tradicionalista u ortodoxo y el otro 

asimilado a la oultura norteamericana. y protestante, con los
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estudlos anteriores. 

En todos estos estudios se ha oonfirliado la hipóte

sis de Witkin sobre la diferenciaoión psicológioa y su rela

oión oon la dependenoia-independenoia del oampo. 

En cuanto a la influenoia sooial en las diferencias 

observadas en el estilo cognosoitivo entre hombres y mujeres} 

se ha enoontrado también, que las diferencias sexuales son 

coherentes oon la diferenoiación de otras áreas psioológicas. 

Da esta manera, en el área oogaosoitiva el niño y el hombre

tienden a ser más independientes que la niña y la mujer, as

peoto que se ha observado, dice I:Htkin, en numerosos países

europeos, en Japón, en Israel, en Afrioa y en otros lugares; 

aunque dichas diferenoias no se han observado antes de los

S años. De igu.al !llanera, se ha encontrado que los hombres 

son más artioulados que las mujeres en cuanto a funoionamien. 

to inteleotual se refiere. (84) 

Mn 1910, Hanna Faterson oolaboradora de Witkin., pu

blioó un artíoulo sobre un estudio longitudina.l llevado a o,!i 

bo para estudiar .61 desarrollo del oonoepto del ouerpo. De 

esta ma.nera I .l!'at erson estudió dicha. diferenoiaoión en forma

longitudinal a trav~s de los dibujos de la fi~~a humana reA 

~izados por dos grupos de sujetos, hombres y mujeres cuyas 

eda.des fluotuaban entre 106.8,'10 y 13 años en un grupo, sie~ 

do las edades del otro grupo de 10, 14, 17 Y 24 años. 

ae pudo observar que los punta.jes para la artioula-

oi6n del oonoepto del ouerpo aumentaron entre los 8 y los 14 

años, oon POOO oambio posteriormente. Fa.terson también obser

vó que sus sujetos habían mostrado una marcada estabilidad 

individual en diohos puniajes de la artioulaoión aún d.6Spués

de los 14 años. 
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Estos resultados oorrelaoionan oon los obtenidos so

bre el desarrollo de la diferenoiaoión tanto en áreas peroep

tuales, oomo oon los obtenidos en el estudio de la diferenoiª 

oi6n de los oontroles y defensas. 

La muestra de sujetos que Faterson utilizó, fué se-

leooionada de una esouela públioa de clase urbana, predomir~ll 

temente judía. 

El material utilizado en este estudio, oomprendió - 

una batería de pruebas de inteligenoia oomo el wAIS y el WISC, 

pruebas peroeptuales oomo el Test de la Vara y el Maroo, el 

Test de Figuras Ooultas, el Test del Ajuste del Cuerpo, el 

Test del Ajuste del Cuarto y el dibujo de la figura humana 

oalifioado oon la Esoala de Sofistioaoión del Conoepto del 

Cuerpo de H. Marlens. (15) 

o) Aplicaoión de sus prinoipios sobre artioulaoión 

del oampo a diversos aspeotos del oomportamiento

humano en general. 

Tal como lo hemos hecho en las seooiones anteriores, 

realizaremos una reYisión que sintetice las prinoipales inve~ 

tigaciones de vlitkin y sus colaboradores en relación a la Di

mensión Dependencia-Independencia del campo. 

En este caso, la revisión está referida a una serie 

de investigaoiones muy variadas· que implicaron muestras muy

heterogéneas y donde los problemas investigados fueron tam-

bién de muy variada naturaleza. Representan hasta oierto pun

to, exploraciones muy concretas de la dimensión que nos inte

resa analizar. Por lo que vamos a analizar la secuencia orollQ 

16gica de tales estudios, incluyendo una breve revisión de su 

obra Psychological Differentiation, publioaua en 1962.
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,En 1959, Wiikin y sus colaboradores realizaron una ig 

vesiigación en alcohólicos después de haber revisado algunos 

estudios previos relacionados con la personalidad de ésios. -

E4 base a ésios, había ooncluído que no existían sufioientes 

evidenoias que permitieran predecir que cierios tipos de pers~ 

nalidad fueran más lábiles para caer en el alcoholismo en com

paración oon otros. Aparentemente, esta falta de evidencias -

objetivas pueden atribuirse en parte a las dificultades para 

encontrar indicadores de personalidad específicos, confiables

y cuantitativos que se requieren para este tipo de investiga~ 

ciones. 

Witkin pensó que una posible aproximación a la solu-

ción de estos problemas metodológicos podría enoontrarse en -

las relaoiones de upercepoi6n-personalidadft de acuerdo con lo

que habían sugerido algunos trabajos recientes. 

Las técnicas perceptuales utilizadas en dos estudios

inioiales mostraron ser oonfiables, objetivas y válidas como 

medidas de dependenoia. 

Estas investigaoiones consistieron en la oomparaci6n

entre la ejecución perceptual de un grupo aloohólioo oon otro

no-aloohólico con el ~ín de probar la hipótesis de que los al

cohólioos son más dependientes que los no-alcohólicos. 

Los resultadosoonfirmaron est~ hipótesis. 

Un terce~ estudio 'de ratifioaoión permitió observar-

que los alcohólioos, oor¡lc grupo,tueron significativamente más

dependi~ntesque el grupo oontrol de pacientes no-alcohólioos. 

Los hallazgos sugirieron así,mismo que la ~orma de patología 

"el a.lcoholisroot' y no el mero factor de pa.tologia., es imporia,g 

te en la. observaoión de marcadas diferencias entre aloohÓlioos. 
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Ja ejecución perceptual considerada como dependiente, 

:'lejar más una personalidad general que síntomas del 

10 en sí mismo, dado que otros grupos clínicos carao

como dependientes, muestran también una marcada ten

este sentido bajo situaciones peroeptuales. (14) 

Jtro estudio muy importante entre gemelos y diferen-

3Ícológica fué publicado por Huriel Chaves Winestine

;te trabajo estuvo relacionado con los estudios expe

s de l¡iítkin, oúyos indioadores de una diferenciaci6n

ada son ooncebidos como expresiones de un proceso de

o hacia una mayor complejidad psicológica. 

~n el estudio al que hacernos referencia, el problema-

por la autora, está enfooado a la observación sobr~

~) gemelo estaba afectado en su sentido de identidad 

,si se "fusionaba" con la del otro niño), si era r..ás

te del campo ,y si su representación del ouerpo a tra

s dibujos tendría características más globales. 

in el estudio se seleccionaron 30 pa.res de gemelos V2; 

~s edades variaron de 8 aríos 10 meses a. 12. a.ños 10 mft 

'3 ellos fueron hijos de familias organizadas, oomple

inteligenoia normal. Se les aplicaron corno pruebas 

tes el Test de Figuras Ocultas, el Test del Ajuste 

::;, el Test de la Vara. yel ¡Iíarco y la prueba del DibJ! 

Bignra Humana calificada con la Esoala de Sofistica-


~onoepto del Cuerpo de Banna Marlens. 


~os resultados indicaron que la diferenciaoión de los 


alos no difiere de la de niños nor¡nalea, sino que tan 


) 	en el oaso de éstos, son los padres y el ambiente - 

eterminan el grado de diferenciaoión. (9) 

• 
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Bacia. 1962, \Htkin en oolaboraoi6n con R. B. Dyk, 

H. F. Faterson, D. R. Goodenough y S. A. Karp, publicó su te~ 

ría. sobre la Diferenoiación Psicológioa, analizando los estu

dios que había lleva.do a cabo tanto en el laboratorio, como 

bajo otras situa.ciones de prueba. desde el año de 1949. 

Con el objeto de resumir los resultados obtenidos 

por Witkin sobre los estudios de desarrollo y los estilos pe~ 

oeptuales t trataremos de sintetiza.r en la. medida que nos es 

posible, las aportaciones del autor a través de su obra Pay-

ohological Differentiation para. continuar posteriormente des

oribiendo investigaoiones realiz,adas sobre el tema desde 1963 

hasta 1910. 

Witkin inioia su obra eXplicando o6mo los estudios 

realizados demostraban que las peraonas solían ser consisten

tes en (ji funcionamiento de sus actividades perceptuales El I.u 

teleotuales • A esta consistencia le denomi116 "Estilo Cogno-

scitivo". Describe la. forl~a en la. que se llevaron a cabo es-

toa estudios oonsiderando su aproximaci6n eXperimental y el 

intento de aportar nuevas formas de investigaci6n. de la. persQ 

nalidad. 

El oonsidera que el producto de las investigaciones 

sobre los estilos ooguoscitivos, representa una contribución

a. W1a teoría a.f! b. personalidad. más integrada y que la inves

tigaoión sobre el estilo cognoscitivo tiene implicaciones siE 

nificativas además de en la teoría de la personalidad, en una. 

metodología de la investigación. psicológica y en. algunas va

liosas sugestiones sobre loa problemas prácticos encontrados

en clínica: el diagnóstico y la terapia. 

Uitkin inioió la serie da estudio6 que QQnQluyeron

con la integraci6n do su teoría por el interés que desperta

ron en él los oonceptos sobre el desarrollQ, :formulados por

http:lleva.do
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Ueinz Werner. (71)· 

De acuerdo con el autor, el niño al nacer se en-

ouentra en un estado de indiferenciación global' el cual no

le permite establecer los límites pérceptuales elltre sí mi!! 

.0 y su medio ambiente externo, a partir de esta condicióll 

•• va, desarrollando poco a poco el proceso de diferericia--

ai6n de las estructuras y funciones de los sistemas encar~ 

do. de oonducir en forma a.decuada los mecanismos a;daptati 

TOS; de esta .anara, el desarrollo psicológico es pal~e de

a.te proceso oada vez mayor, ya que los canales sobre los 

que habrán de desarrollarse los sistemas cognoscitivos, se

enouentran en el niño desde que ~ste nace. 

D. acuerdo con la teoría de ~itkin, los estilos 

c::ognosoitivos y la. dimensión del funcionamiento persollal,pu2, 

den aer identificados especialmente en el área de la percep

ción en donde se le conoce por "Aproximación al Campo", ésto 

es, formas específicas de percibir el mundo. 

El término "Dependenoia-Independencia del Campo" - 

ulil&do por Wi tkin, se refiere a un factor presente y oondici.Q 

nador de una serie de respuestas a estímulos que presentaron 

.eñales oompetitivas en un rango de situaciones que iban de~ 

4. tarea. simples de laboratorio, hasta otras que involucra

...... -,-or com:ple.jid.a.d incluso de tipo sooial. Eu el polo 

"Depe.4enoia. del C~po" la. peroepoi611 está fuertemente domi

.nada. por la Ol'ganizaci6n tO'tal del campo donde las partes 

.en experienciadas como fundidas o fusionadas. En el polo - 

-Independenoia del Campo", las partes del oampo son peroibi

d~. como separada.s de un fondo organizado. 

Hay evidenoia considera.ble de que los sujetos res-- . 

ponden haoia una. u otra forma de percibir, pero de manera __ 
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~nsietente dentro de un estilo peroeptual individual. 

De los estudios sobre la Dimensión Dependencia-Inde~ 

pendencia del Campotban emergido una variedad de pruebas pe~ 

oeptualea para evaluar las diferenoias individuales a lo largo 

de esta dimensión. En todas ellas los items esconden una figu

ra que puede'o no ser encontrada al separarla del 'fondo. Los-

objetos utilizados en algunas de estas pruebas, son el propio

cuerpo, una vara o simplemente un diseño geométrioo. 

En una de las pruebas (Test del Ajuste del Cuerpo) el 

sujeto tiene que realizar tareas relacionadas oon la posición-

del ouerpo en el espaoio. ~l test evalúa la habilidad de las 

personas para percibir su cuerpo independientemente del campo

visual que las rodea a través de la referencia de sensaciones

de la posición del ouerpo. El aparato neoesario para, esta pruQ 

ha, consiste en un pequeño ouarto que puede ser girado a la -

izquierda o dar.cha dentro del cual se encuentra una silla que 

también puede ser girada hacia los mismos lacos. El suje~o de

be mantener su ouerpo erecto a pesar de los movimientos que-

tenea el cuarto. Si el sujeto logra colocarse vertioalmente. 

se interpreta como que es capáz de ser "Independiente del Cam

po", ya que separa su cuerpo del llIUlldo externo; en cambio,' si

el sujeto no logra colocarse verticalmente, representa que de

pende del cuarto (su medio ambiente externo). A este sujeto se 

le considerará flDependiente del Campo". 

En otra prueba el objeto de la peroepci6n es un obje

to neutral externo: una vara. Se presenta al sujeto ~~ vara 

y un marco luminoso que constituyen los únicos objetosvisi-

bles' dentro de un cuarto oompletamente obscuro. Si el sujeto 

no puede mantener la,vara vertical independientemente d~l mar·· 

co, su peroepción será global. En el extremo opuesto, el Buje 



to capáz de ajustar la vara aproximadamente a la verdadera,p~ 

8ioi6n vertical, sin importar la posioi6n que tiene 1:11 maroo, 

es independiente del campo y su peroepci6n es anal!tica. 

Otra prueba olásica de Witkin, en la medida de la 

dimensi6n de la aproximación al campo, es la Prueba de Figu

.~8 Ocultas, en la cual los sujetos deben 10oa1i~ar una fi~ 

_ pomltric;a simple dentro de un diseño complejo que oou1ta 

• la figur& aimp1e. Cuando la tigura es encontrada fáoil y 

cripida.lll!lnte, la peroepci6n se encuentra en el polo de la In-

4.~~.noia, pero si por el oontrario, es difícil encontrar

la figura dGntro del tiempo límite, entonces la peroepci&n-

"aerá considerada dependi~nte del oampo. 

Como ya describimos anteriormente los estudios de 

laboratorio de Witkin no mencionaremos detalladamente los rj! 

.ultados obtenidos en la revisión de Witkin y colaboradores

... travls de BU obra, oonsideraremos simplementé que los re-

aultados observados por medio dalas pruebas anteriores, de

lII08traron ser muy consistentes en lo que se refiere al rend,1 

.i.fl110 individual de oada sujeto. De esta manera, los indiv,1 

it&oll ~ no pudieroo séparar la figura simple del diseño CO!! 

pl~jo, tampooo lograron mantener su ouerpo o la vara en pos,1 

aión y.rtical independientemente de la rotaoión del ouarto 6 

el sarco respeotivamente. 

Sin embargo, las tendencia.s de los estilos cognoscj. 

"tivos partioula.res no se limitan únicamente a la percepoiónT 

"tambilin se manifiestan en aotivida.des inteleotuales. L~s pe!:, 

aonas dependientes del oampo rinden menos y tienen más erro

.1'418 en la Bo1uci6n de problemas que requieren d aislamiento 

de elementos escenciales de un oontexto~ pareoiendo ser que 

las tendencias estilísticas se e~~ienden tanto en la perce2 
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oión donde se maneja una oonfigur~ción de estímulos presentes 

oomo en el funcionamiento 1ntel.q'tual donde ae l!Ia4~jan represe!! 

taoiones simbólicas. 

Al 1mblár de la dependenoia-independ~cia del campo, 

Witkin no quíer. d.eir que los hombres se dividen en dos clases 

de seres, sino que existe una distribución .n un contínuo ouyos 

erlr.mos se caracteriu.n por las tendenoias consi.t.nte~ para. 

experienciar lQS estímulos en forma global y difu&& o delineada 

y.estruct\\rada. A .st08 estilos cognosoitivos opuestos .~ 1.8

han aplicado la. d.nominaoion.e de "Global-A.rticulado". Cuando

más ·oerca están las personas de uno de estos extremos, más 8st2 
bIes son lee oaracterísticas individuales del funcionamiento - 

cognosoitivo en el transourso del tiempo. 

En los distintós estudios que I.litkin ha realizado en-

oompañía de sus oolaboradores, ha enoontrado diferenoias en los 

estilos oognoscitivos en lo qUQ se refiere a ssxo, controles y

defensas, ártioulaoión del oonceptc del cuerpo, artioulaci6n de 

la experienoia ~ en diferentes formas de patología. 

En sus estudios referentes al concepto del cuerpo y la 

relación que éste guarda con la Dimensión Dependencia-Indepen-

denoia del Campo, él dice que el concepto del cuerpo representa 

~na impresión sistemática que el individuo tiene de su ouerpo 

y que' asimila a trav'a de diferentes tipos de experienoias, y 

que existe evidencia considerable de que los niños y adultos - 

que muestran un estilo cognoscitivo articulado en sus ejecucio

nes de tareas peroeptuales e intelectuales también tienen un - 

concepto artioulado del ouerpo, es decir, experiencían sus cue~ 

pos teniendQ límite5 definidoe y cuyae pa~t~e son percibidas c~ 

mo discretas no obstante que se encuentran interrelacionadas 

formando parte de una estructura definida. 



Se ha oonsiderado de aouerdo con esta teoría, que ur~ 

persona diferenciada en el sentido corporal presentar~ un ade-

ouado sentido espaoial, ya que oomo dice uitkin, el concepto -

del cúerpo oonstituye un prinoipio de organizaoión para la per

cepoión espeoialmente en aquellas oondiciones en las que los e§ 

tímulos relevantes relaoionados con la peroepción del ouerpo 

muestran asnales ambivalentes. 

_itkin estudió el oonoepto del cuerpo mediante la téo~1 

oa del lIibll,io de la F'igura Humana, en la que el sujeto dibuja 

una figura humana y después otra del sexo opuesto. Utilizó la 

Esoala de Sofisticaoión del Conoepto del Cuerpo de Hanna r,lar--

lens quien desarrolló una escala con cinoo puntos que oonsidera 

directamente las oaraoterístioas de la figura dibujada. Estas 

oaraoterístioas son las siguientes: 

1) J.'Iivel de F'orma 

2) Identificaoión del rol y del sexo 

3) &ivel de Detalle 

Como era de esperarse, las califioa.oiones de los dibu

jos oorrelaoionaron significativamente oon las e.iecuoiones au

las tests oognoscitivos. Así por ejemplo, los niños dependien

tes del campo fueron pooo detallista.s y sus representaoiones 

fueron irreales en la proporoionalidad de las partes del ouer

po. Adeulás, fué difícil deoidir si los dibujos eran masculinos 

o femeninos ya. que tampoco apareoía. en los niños el intento O.e 

representa.r los roles de las figuras. 

Por el contrario, y de acuerdo a las expeotanoias, -

los niños independientes del oampo dibujaron figuras con más 

cantidad de detalle, oon l!mites corporales más definidos y -

oon roles sexuales objetivamente representados. 
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~!itkin observó que hay una correlación signií'icativa.-

entre la independenci;:;. del ca.mpo y un mejor rendimiento intele!2, 

tu.a.1. Este es el factor a.nalítico, se encufi"ntra también en la. 

ejecución de tareas ante los siguientes subtests del ~ISC: Dis~ 

!io con Cubos, COL1pletar.liento de Dibujos y Ensamble de Úbjetos. 

Este fector analítico no so correlacion5 con el factor de Com

prensión {errel (Goodenough y Karpf 1961; Karp, 19(3) observado 

ea los subtests de Vooab¡¡l&.rio, Información y Comprensi6n de la, 

misma pruflba. 

De esta man€'ra, la Lsoala de Sofisticaoi1>n del Co,lcep

to del {;u(!rpo c0nst.ituye una técnica. de evaluación muy útil au

la. evaluaoión del f,"I'ado dE: 2.rticulaci6n, ya. que ha confi:lTI¡,do 

la relaoión entre la artic~laci6n del ooncepto del cuerpo y el 

estilo co~~oscít~vo. 

Al estudiar la artic\ltlaci6n del concepto d.el cu€'rpo, 

~litkin ana.lizÓ tamhiéb el desa.rrollo diferencie:.do o no del sen

tido de identidad separ¡;.da. Ambos era..a "indicadores" de lo que

él denOIJinó H.tl.ri.iculación de la. hxperíencia del Yo". 

l!.:l sentido de identidact sep9.rada puede entenderse cooo 

una actitud de alerta acerca de necesidades, sentiraíentos y a·

tri butos c:ue se reconocen como propios y que identificamos COr.l0 

distintos de aquellos otros que perteneoen a otras persona,s. Es 

decir, las experiencias particula.res de los sujetes están rela

cione.das a un proceso de diferenciación entre ellas y su medio

ambif'nte. 1::1 logro de dicha. adquisicióll representa. u,1. árduo y 

oomplejo proceso que en el ser hU~lO determina numerosas for-

mas de conducta compleja. Ejeffipl0 de ellas son: La escasa necz 

I>idad de orientaoión cie parte de otros, la lln.bHidad para ma.nt~ 

neras firme en u,'la. cli:recció¡¡ p!CrsoDal dura.nte sihta.~1ion€s condi 

http:separ�;.da
http:diferencie:.do


--


60 

oionantes de actitudes contradictoria,s, juicios o valores, así 

oomo la percepoión de la estabilidad de uno mis~o bajo diferen

tes situaciones sociales etc. 

El sentido de identidad separada implica una experien

oia estructurada delIo. Esto es, maroos de referenoia internos 

que se han formado a lo largo del desarrollo y que sirven de - 

guías en la definioión del Yo. Esto representa un estilo cogno

scitivo analítico f mientras que es obvio enoontrar un sentido

de identidad separada menos desarrollado en personas que tienen 

estilos oognoscitivos de tipo global y que muestran una oonsid~ 

rable dificultad para separar sus actitttdes, sentimientos y juj. 

oios de los de los demás. 

Witkin observó que los niños dependientes del campo--

están más ale~as de las éxpresiones faoiales del examinador - 

que los niños independientes del campo. Y que las personas con

una percepoión global, tienen más facilidad para reconocer ros

tros vistos anteriormente. Esto sugiere que las personas oon u

na. aproximación global al 0\IDpo atienden especialmente a los 0.:9 
jetos los cuales constituyen fuentes externas de auto-defini--

oiÓn .. 

En un estudio realizado en niños 6~melos (9), pareció

aer que la reacoión gemelar depende de la aotitud que, los padres 

tienen haoia ellos, ésto es, si favorecen o no el desarrollo de 

la diferenoiaci6n. Si los padres los perciben como individuos 

separados', habrán de 'tener una relaoióndiferente oon oada uno

de loa niños, favoreoiendo as! la diferenoiación y haciendo un

niño independiente del otro. 

~as difeTencias entre personas dependientes y personas 

independientes, también pueden ser observadas a través de las 

oaraoterísti~ ~e sus ~eños. Se observó que los sujétos inde



pendientes reoordaban más sus sueños que los dependientes. En la 

si1uaci6n de laboratorio los dependientes mostraron estar más in 

volucradoá afectivamente en su relación oon el examinador que 

los sujetos independientes, aspecto que se reflejaba en el contS 

nido de los sueños. 

Moia el año de 1962. "ijitkin ya había acumulado un int~ 

. resante material sobre la relaoión que guardaba la diferenciaoión 

y la patología. El oonsideraba que siendo las defensas del indivi 

duo partes de la. diferenciación psicológica deberían también ser

estudiadas. El observó que las personas que habían mostrado ser 

muy artiouladas en BU funcionamiento ante tareas oognosoitivas, 

tendían a utilizar defensa.s muy especializadas, tales oomo la in

telectualización y el aislamiento; en tanto que personas oon es

tilos oognosoitivos globales tendían a utilizar defensas poco es

tructuradas tales como la represión y la negaoión. Estas dos de

fensas involucran un bloqueo de la memoria para reoordar experieg 

oias pasadas y la percepoión de estímulos desagradables. Las per

sonas·oon estilos cognoscitivos globales, tendieron a influenoiar 

intensamente su peroepción oon sentimientos, sugiriendo ésto su 

incapacidad para separar la percepción del afecto. Esta dificul-

tad observada en los sujetos dependientes.del campo y oon un estj., 

lo peroeptual global también se manifestó a través de su difioul

tad par~ sepa.rar la vara del ma¡:co , su cuerpo del cuarto y la fi

gura simple del diseño oomplejo •. 

De esta manera, Witkin desoribe sus hallazgos sobre la 

diferenoiaoión no solamente bajo situaciones de laboratorio, sino 

tambi&n mediante diferentes oondioiones de prueba y en muestras 

de sujetos tan variadas que dan ~~a idea de la amplitud de su teQ 

ría. y métodos de investigación. 
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Ji. oon"tinuación describiremos 108 estudios posteriores

a la. obra de Wi'tkin, los ouales han oontinuado aponando datos

interesantes sobre la invilstigación de la diferenoiaoión psico

lógica y su relaoión con la oonduc"ta cognoscitiva en general. 

En 196~, Karp, Poster y. Goodma.n investigaron la dife

renoiación psicológica en mujeres alcohólicas oomparándolas con 

un grupo control de mujeres no-alcohólicas. 

En este estudio se obtuvieron cuatro medidas de la di

ferenciaoión utilisando una ba"tería de pruebas perceptuales que 

inoluía: el Tes"t del Ajuste del Cuerpo, el Test de l!'iguras Oou.1 

tas, el 'est de la Vara y el V~roo y la Esoala de MarIans para

calificar los dibujos de la figura humana. 

La hipótesis bajo prueba, éra la de que las mujeres al 

cohólieas Mostraban muoho mayor dependenoia y oonceptos corpo~ 

les .enoa artioulatos que las no-aleohólicas. 

Los MsultadOIll mostra.ron que efectivamente l&s mujeres 

aleohóli... eran más depen4ientes que l&s no-alcohólioas 1 que

te&!an con.eptos oerporales menos artioulados en comparación - 

.ea el grupo oontrol. Estos resultados fueron semejantes a los

que se observaron en hombres donde tambi~n se confirmó la hipó

t ..1. de Witkin. (24) 

Durante el lapso en que se efectuaban las investigaciS¿ 

n•• que beMOS venido desoribiendo, se han hecho importantes a-

Vane•• de ~ipo t~onioo que han permitido utilizar el material 

básico d. Witkin en otras muestras. 

Un .studio interesante en este sentido lo representa 

la modifioaoión del Test de Figuras Ooultas para poder usarss 

oon niños pequeños. 

Este estudio rué realizado por Donald Goodenough.y Ca

rol Eag1e en 1963 bajo ~a idea de que las pruebas de dependen-
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denoia del campo no ~ueron desarrolladas para usarse con niñoa

'pequeños. por lo que .las investigaciones no .habían podido gen_ 

ralisar•• a aue8tras por abajo de 106 8 años. 

1ii'ki,n._ demostrado que liesde 108 8 años hasta la ma.

.urea exiaten 4esarrollos deteotables en el estilo peroeptÚ&l 

que 'I'&ll desde con.dicionE.>s muy globales hasta aproximaciones más 

&M.l{1ri.eaa. S. ha, observado que este desarrollo guarda una alta . 

..rr.l.ei6n .con ~o. patrones establecidos por la madre. 

ü.or&bien, & f:tn. de poder hablar te 8stas formas de 

peroepci6n en niños pequeñ.os ~ué necesario modificar el Test de 

.Pi.gu:raa OOllltas a4tdiante la construoción de un tablero donde la 

~i.-ra 0eu!1r& padiera Ber separada. del resto de los dibujos a 

traY6. 4e Yatias pieZ&s que juntas forman la representaoión de

wn objeto eonooido en el cual se encuentra ooulta la figura de

.e&da. 

Para.sta investigación se usaron niños de,5 alO años. 

El anllisis de los reactivos permitió la seleooión de

40 de .110s que fueron aplicados en dos series diferentes. No 

obaervaran diferenoias sexuales en cada edad. 

1.& h&bilidad para. enoontrar formas ocultas en un oon

~e:r:to 8e inorelllElntí de los 5 a los B años similarmente en loa 

d08 ••308. Unacopclusi6n es que el test es adeouado para proP2 

altos de investigaoión_. (19) 

Un artíoulo publioado en 1965 por Karp y Pardes explo

rabaal~os aspectoB sobre la diferenoiaoi6n/psioo16gioa en ~ 
jeres ~besaB. Bate estudio se basó en estudios anteriores que 

hablan 1I10strado cómo diversos grupos de síntomas patológicos 

III'Il.8stran patrones diversos de ejecución en pruebas peroéptuales 

los des r-ivEl~6 ~~ la diferenoiaci6n psioológioa. 

http:peque�.os


En este estudio se iuvestigó la evaluación de la dife

r8Uoiacióu eu mujeres obesa.s .utiliza.ndo como sujetos a 34 muje

res euviada.s de t/Jl8. C1Úlioa. de nutrioi6n y que teman un eXC6

dede tm peso como m:tuimo de un 2~. El grupo fUé comparado oou 

otro oontrol de 34 mujeres oon peso normal o abajo de tU¡Los 

dos grupos se aparejaron sobre la base de la edad, la eduoaciÓIl 

y la. religiou. 

A. los sujetos se les a.plicaron tres prueba.s de depen

denoia. del oampo: el Test de la Vara yel Marco, el Test ~el A

. juste del Cuerpo y el Test de Figuras Ooultas. Los puntajes prR 

medio para el grupo obeso fueron signifioativamente más altos 

que los obtenidos por el grupo oontrol en el Test de Figuras 0

culta.s yen el de la. Vara.. y el Marco, lo oual los caraoterizo

como sujetos menos diferenciados. En el T~;~ del Ajuste del CueL 

po, la. diferenoia no fué !et~aistioa.mente signifioativa. 

~os autores concluyen que el grupo obeso ~e mostró siK 

nifioa.tivamente menos diferenciado que el grupo control y que 

desde el punto de vista peroeptual se trata de un grupo más de

pendiente del campo en comparación oon el grupo oontrol. 

Tanto en los estudios sobre alooholismo como sobre los 

de obesidad, se observó que los puntajes del Test del Ajuste -

del Cuerpo fueron menos efectivos para distinguir entre los s~ 

tomas y los grupos oontrol, raz6n por la cual los autores sugi~ 

ren realizar nuevas investigaoiones sobre estas pruebas y en o

tras mu~stras experimentales. (25) 

Witkin y Belen L8Wis en 1965 estudiaron la relación -

que tienen las experiencias pre-sueño inducidas experimentalmea 

t. en los sueños especificando algunas observaciones que en fOL 

Da preliminar habían presentadooon Bertini en 1964_ 
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En este trabajo se desarrolló una. técnica. que permitía 

observar la influencia que un evento psicológioo antecedente a

la hora de soñar en los sujetos estudiados producía sobre los 

sueños subseouentes de una manera claramente identificable. 

En estos estudios ílitkin supuso que cierto tipo de ex


periencias excitantes antes de dormir aumentarían en algunas - 


-'personas la represión y por lo tanto reducirían el reouerdo del 


sueño. 

Los eventos pre-sueño oonsistieron de las siguientes 

experiencias: 

1) La observaoión de una película cargada emocionalme~ 

te. 

2) La observaoión de una película neutral~ 

3) Un enouentro con otra persona mediante la hipnosis. 

Todos los sujetos fueron estudiados psiquiátricamente, 

administrándoseles pruebas perceptuales como el Test de Figuras 

Ocultas, el Test de la Vara y el Maroo, y el Test del Ajuste 

del Cuerpo. 

Posteriormente al obtener los resultados se realizaron 

las siguientes observaciones: 

.1) Las conexiones reconocibles entre la experiencia 

pre-sue.i'\·o y los sueños, adquieren diferentes formas. 

2) El cuerpo se representó en los sueños en forma met§ 

fórica. 

3) El evento neutral oasi no produjo respuestas sexua

les en el sueño. 
,

4) 	El evento pre-sueño exoitante sí aumentó el olvido-

del sueño. 

5) 	A.pareoió el pensamiento "aislado" s~pa.rado de~ a:f'sQ 

to después de un evento pre-sueño cargado de emoti

vidad. 
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6} 	.1.0'8 dibujos de la :figura. humana después del evento 

ll.eutra.l no mostraron distorsiones, en tanto que 

los dibujos despu6s del evento exoitante tendieron 

, a mostrar desorge.nizaoi6n sugerente de una p~rdida 

general de los oontroles. 

1) 	A veoes los sueños se ooneotan con sentimientos d~ 

rante la ini"a.noia, ya. que a veoes las oonexiones 

simbólicas oourren oon elementos que se pueden re

presentar más fácilmente que oon aquellos inmedia.

tamente anteriores al acto de dormir. (75) 

Us tarde, i. ¡[apnar y Leventhal estudiaron la. 100201i

saoiAn de UD sonido presentando a los sujetos señales visuales y 

auditivas en conflioto con el objeto de evaluar algunos aspectos 

peroep'tuales. 

En este estudio utilizaron un aparato donde los indi~ 

dores visuales permanecían fijos en. un plano medio. mientras ss

cambiaban en forma sistemática los indioadores auditivos. El in

dicador visual básicamente era la cara del examinador leyendo - 

historias ~ s61a.mente su rostro podía verse a través de ~~ aist~ 

ma de espejos. Las señales a.uditivas se separaban por un sistema 

de tubos teleso6pioos de 1& fuente visual haoiendo que éstas apa. 

. reoieran sin relaci6n alguna. La voz del exaoinador podía. girar

hacia 108 lados y por atrae del sujeto experimentado. 

La oercanía: o lejan!a de la voz de la fuente origin.al

(el investigador) permitía conocer la medida en que las impresi~ 

nes visuales: (ver al examinador) oontribuían en la determinaci6n 

de la direcoi6n de la fuente. La magnitud del cambio de lugar de 

la voz, fué medida por la diferencia entre las longitudes de los 

tubOs de donde provenía el 8onido. De esta manera se usaron dos

http:origin.al
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oondiciones de prueba: 

1) Detectar la voz con los ojos abiertos. 

2) Deteotar la voz oon los ojos cerrados. 

Los resultados mostraron que el ver la fuente de origen 

del sonido influenoiaba el juicio sobre su loca1izaoi6n. Los hOID 

. bres permitieron que el sonido se desplazara hasta un 64% más -

haoia los lados cuando tenían los ojos cerrados, en tanto que -

las mujeres permitieron hasta un lO~fo de desplazamiento. 

S. encontr6 que los faotores visuales junto oon los au

ditivos juegan un papel deoisivo en la percepoión de la direcci6n 

de donde proven!a el sonido. Además las persona.s se pueden carac

terizar por la forma en la que tienden a peroibir a través de una 

serie de ensayos. Pudiendo de aquí generalizarse que dentro de -

ciertos límites, las experiezl.cias personales pueden diferir a pe

sar de estar presentes oondiciones idénticas de estimu1aci6n de-

terminando ésto la importanoia del rol personal en la determina-

aión de la naturaleza de la peroepoión. 

A pesar de que se observaron diferencias sexuales, 's

tas no fueron estadísticamente significativas además que coinci

dieron en la dirección de la looa1izaci6n del orígen del sonido. 

k1apner y Leventhal conoluyeron que para entender el fun

cionamiento peroeptual no es posible aislar cada uno de sus aspe,Sl. 

tos, ya que Istos funoionan en forma integrada dando ooberencia 

al acto perceptua1, ya que la percepción requiere de su re1aoión

con otros órganos de los sentidos y de la misma naturaleza del o~ 

ganismo en quien oourre. (11) 

':En 1965, ~itkin realizó con Rosenblum, hufman y L. Bro.§. 

gole, un interesante estudio de desenmascaramiento perceptual an

monos. Aquí desarrollaron una t~onioa para estudiar la habilldad
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de los monos para desenmascarar un reactivo visual de un oampo

,completamente organizado del cual aquel formaba parte. 

Por medio de una técnica de variaci6n de una señal, 

tres monos fueron entrenados para indioar la presencia o ausen

cia de una figura particular en una tarjeta-estímulo. En esta 

forma, fueron sujetos a un estudio con una serie de figuras com 

plejas. En algunas de ~stas (positivas) la figura simple se pr~ 

sentaba completa sin estar oculta ni enmasoarada. En otras (ne

gativas) y las cuales eran estruoturalmente id~ntioas a las po

sitivas e~epto por el oambio de algún elemento, la figura sim

ple era ocultada o enmasoarada. 

Los primero resultados indicaron, que algunos monos - 

eran muy aptos para el desenmascaramiento perceptual. 

Para los autores esta habilidad parece funcionar ind~ 

pendientemente del aprendizaje y de las habilidades relaciona-

das oon 6ste. 

El uso básico de esta técnica se presenta en la posib! 

lidad de estudiar en diferentes especies la oonducta peroeptual 

ya sea a trav~s de reactivos simples o de estímulos ocultos o 

incompletos. 

Un aspecto interesante de est~ estudio reside en el - 

hecho de que la prueba utilizada en la investigación está bas~ 

da en el Test de Figuras Ooultas de Witkin para humanos, sóla-

mente que aquí loa mOROS tuvieron que aprender primero a dife-

renciar la figura simple entre otras a fín de poder looalizarla 

posteriormente dentro de un campo diferente. (50) 

Durante el mismo año S~ Karp y Norma .Konstandt publiCa 

ron un artículo titulado "Alcoholismo y Diferenciación Psicol6

giea" refarente al efeoto de la duraci6n de la bebida per¡:;Ía'ten 
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te en la dependencia del campo. 

El punto de interés residía en saber si los alcohólicos 

cr6nicos son más dependientes del campo que los que tienen menos 

tiempo debebsr, comprObando igualmente si la diferenoia en edad 

es importante en la diferenciaoión. 

Se seleccionaron cuatro grupos de sujetos, uno de ellos 

al azar, pero todos hospitalizadob. Entre los mismos se escogie

ron 20 alcohólic_os orónicos con edades entre 42 y 55 años y 20 

alcohólicos incipientes entre los 22 y-32 años de edad._Los dos

g.t"'l.lpOS restantes fueron voluntarios que se aparejaron con los a.g, 

terioras, variando la edad en un grupo entre 42 y 56 años y el 

--~-otro' grupo restante entre los 21 y los 32 años. 

Los resultados indicaron que tanto la bebida prolonga-

da. oomo la edad, sí 1ienen efecto en la dependencia del campo. 

De tal forma se observó que los sujetos ancianos y crónicos son

más dependientes que los alcohólicos jóvenes e incipientes. (28) 

En el mismo año Karp, Witkin y Goodenough publicaron un 

estudio con el mismo nombre, teniendo la particularidad de que 

no se encontraron diférencias significativas en la ejecución de

pruebas peroeptuales. 

Se encontró que es neoesario poder establecer claramen

te si la supuesta <r:ferenciación minima en el alcohólioo ·le pre

dispuso a beber o si ésta es una consecuencia del alcoholismo. 

Los autores formularon una hipótesis: Si el alcoholismo 

es una conseouencia de una relativa diferenciación, habrá una di 
ferenciaoi6n considerablemente menor en los intoxicados que en 

los ebrios· y una menor diferenciaoión en los alcohólicos con una 

larga historia de adioción que en los que tienen poco tiempo de

beber. 5e observará. también una menor diferenoiaoión en 106 alo,,2 

hélioos que han continuado bebiendo alcohol, que en los qUe de~ 

ron d.e hacerlo.. 
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~n este estudio, se selecoionaron 24 hombres aloohóli 

;::,italizados a quienes se les aplioaron tres pruebas per

0S, haciéndoselas dos aplicaoiones: test en estado de a~ 

y retest en estado de ebriedad bajo estricto oontrol 

~stos sujetos oscilaban entre los 27 y los 57 años de 

'1-unque no se observaron diferenoias perceptuales entre 

el retest en el Test de Figuras Ooultas, necesitaron

tiempo para localizar las figuras. Concluyendo que el 

no afecta la percepci5n del campo medida a través de eg 

~~ que involuora la tarea de concentración y rapidez, 

~'res st observaron diferencias en el 'I'est del Ajuste del 

en el Test de la Vara y el ¡'larco, da.do' que estas prUf;\

aspectos de orientáción diferentes. 

uitkin y colaboradores Il\ertcionan que estos resultados

stentes con otros estudios donde la d~pendencia del - 

') Be modifica ni con el uso de droga.s, ni bajo hipnosis

,¡¡,mümto especial. 

,Iitkin f Karp y Goodenough realizaron otro estudio in

;do la in~luencia de la sobrieda.d como un logro en la d~ 

~a del campo. 

r'ara. sus objetivos seleccionaron cuatro grupos de suj.!1. 

uólicos. El primer grupo estaba formado por 20 volunta

0S ~iembros de Alcohólicos Anónimos quienes tenían Ulla

c:t oria de alcoholismo y quienes habían de jado de beber-

o más antes de iniciar el estudio. El segundo grupo el! 

'J8.(10 por 20 voluntarios de Alcohólicos Anónimos quienes 

tenían una larga historia de alcoholismo, pero que ha

o incapaces de lograr un año de abstinencia. Sus edades 

'on entre los 29 y los 52 años. Las edades del primer -_ 
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grupo variaron entre los 31 y 106 ~55 años~ El teroer grupo est~ 

vo formado por sujetos seleccionados al azar de la Clínica para 

Alcohólicos de la Universidad del Estado de l~ueva York. Estos 

paoientes habían tenido una larga historia de alooho1ismo segui 

da de un período de ouando menos 18 meses de remisión. A estos

sujetos se les había dado tratamiento en la ol!nica y se les - 

. aplioaban agentes farmacológicos. Las edades fluctuaron entre 

los 35 y los 61 afios. El cuarto grupo estuvo compuesto por pa-

oientes de la misma olínica, fueron seleccionados al azar como

alcohólicos crónioos. Sus edades fluotuaban entre los 32 y los

57 años. 

Los cuatro grupos no difirieron significativamente en

edad. Sin embargo, el promedio del tiempo de remisión fu~ signi 

ficativamente mayor en al primer grupo que en el segundo. 

A los sujetos se les aplioaron tras pruebas paroeptua

les: el Test de la Vara y el I-tarco, el Test de Figuras Ooultas, 

y el Test del Ajuste del Cuerpo. No se observaron diferenoias-

estadístioamente significativas entre las tres pruebas. 

Los resultados apoyan el heoho de que el al,coholislDo 

no afeota la dependenoia del oampo. La dependencia del oampo r~ 

sulta ser una oaraoterístioa marcada en el alooholismo estén sg 

brios o no, no importando que su vioio sea reciente o de larga

duración y aún si son bebedoras ordinarios oremitidos. 

Esta evidencia haoe más plausible la hipótesis de la 

predisposición determinada por el grado de dependencia durante

la adolescenoia temprana. (27) 

El interés despertado por Witkin en base a sus investi 

gaciones sobr~ la diferenciaoión psioológica, motivó a Judson -

Pillsbury, Santord Meyerowitz, Leonard Sa!zman y Riohard Satran 



(47) para que publioaran un artí.culo en 1967 sobre los correla

tos eleotroencefalobI'áfioos del estilo perceptual en relación 

a la orientaoión del campo. 

~llos encontrarOL ~~e las respuestas del EEG para 74 
sujetos correla.oional~oll con la orientación del campo medida a 

través del Test de la \fa.!'€!. y el ¡·"arco. tie observó una reactivi

dad difer€'iloial a los estír1u1os visuales y auciitivos en relación 

a la orientación del campo pero con respuestas ocurrentes en di

recciones opuestas 00l! las dos olases diferentes de estímulos. 

lIurante un plOríodo de reGiE:tro con los ojos abiertos. se ancon-

tró que los sujetos inciepenélientes del CaE90 tenían signifioati

vamente más ao"tiví¿ad alfa que sus contra,partes dependientes del 

ca.mpo. 

De estéi. manera I los aut ores consideran q-ile el concepto 

de orientaoión l~cia el ca~pof parece ser un marco de referenoia 

potenciahmnte -litil dentro del oual pueden ser e8tu.diadas las r&, 

ladones entre la organizaoión psicolór:ioa. y la. ne1ólrológíca. 

Contir"uando el estudio previo que habían realizado ]J.:•• 
Sohwartz y Stephen Karp en 19ó7 publicaron un artículo referente 

a la. dependenoiG. del campo en una ¡auestra diferente. lísta imres.... 

tigación se realizó en una pOblación de sujetos anoianos. 

Los estudios alusivos a la dependencia del oampo lleva

dos a oabo por \!iitkin, tanto en determinadas edades como a través 

de análisis longitudinales, <i\ugieren un ou..rso de dicha dimensión~ 

tendiendo a disminuir tanto en los niiios como en los adolesoentes. 

Este estudio se presenta como un intento inicial de ex-

plorar cambios en la dependencia a través de la edad adulta y la

senectud. 

Se seleccionó una muestra. compuesta por tres grupos de 

sujetos que inoluían un 6~po de ancip_~os y dos 2~POS de j6venes 

que sirvieron como grupos control. 
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El ma~erial aplicado consistió de tres pruebas per--

.ce-ptuales: el Te,st del Ajuste> del Cuerpo, el Test de la 'lara y 

.el 1:",,1'\'$0 y el. Test de l"iguras Ooulta.s de ~itkin. 

Bntre el grupo de ancianos habían 17 hombres y 17 mu

jeres cuyas edades fluctuaban entre los 58 y los 80 años. Un 

grupo de jóvenes estuvo compuesto por 23 hombres y 23 mujeres

lie 17 ajos de edad en tanto que el otro grupo se CO¡;¡PUSO de 20 

hombres y ;;:0 mujere,s cuyas edades ~omprendieron entre los 30

y ;Los 39 años. 

Sch"la.rt z y Ji.,a.:r'P obse,;t'Va:¡:'o,l} que a. medida que los suje

tgs tellían más edad au.'llentaba 90nsiderablE'mente la dependencia 

pero,eDtual a través diil ,lo.s p\,grte,jEUi\ obtenidos en las prueba.s. 

~11 ;La ocmparación de la!> oalifioaoiones entre sexos se observó 

que en general el hombre es menos dependiente ta.nto a los 17 

como de 108 30 a los ~9 Qua las mujeres. Sin embargo es-

tas diferencias no se presentaron en el grupo geriátrico. 

Ellos observaron que su hipótesis de que a medida que 

el sujeto se desarrolle tenderá a. aumentar la dependencia per

centual fué confirmada. ~n virtud de que con la edad efectiva

mente aumentó la dependencia, se e¡:lcontraron diferencias seXl.1¿i 

les e~~~e lo~ grupos de jóvenes, p~ siendo así en el grupo de

an e ia.poa • (51 ) 

Biguiendc el curso de sus investigaciones posteriores 

en muestras adicionales a las de sus estudios sobre la. difere~ 

ciación psicológica. 'dtkin en el mismo aho D967) publicó un

artioulo titulado "Una. Aproximación del Estilo Cognoscitivo a

la. Investigación 'Transcultural". 

~l inicia su investigación describiendo el tipo de ig 

fluencias !,!oci1l:1esq¡¡e ~ntervienen en el desarrollo de la dif.!a 

renciaoión, lnvesiigaestas influencias en relaoión a la acti

http:Sch"la.rt
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tud que las madres tenían hacia sus hijos. Estudió los indicadQ 

res de la separaoión de la madre> oon el niño, los indicadores 

relacionados con la naturaleza del oontrol de la agresi6n, aaí

como los indicadores que relacionados a las características pe~ 

sonales de la madre influyen en el prooeso de separación y en-

el proceso de regulación de los impulsos. 

Incluyendo en este articulo algunos estudios de tipo-

tra.nsoultural witkin describe la investigación realizada por - 

Da~son (1963-1967) utilizando una muestra de sujetos adultos - 

varones todos ellos, en Sierra Leona África, encontrando una - 

confirmaci6n a su hipótesis sobre la diferenoiación psioo16gioa 

descrita por 'ditkin. Los niños de la tribu lúende sujetos a una

educaci6n que favorece la. diferenciación, fueron menos depen--

dientes que los niños de la tribu Temne quienes estaba.n sujetos 

a una disciplina rigida y oonformidad con la autoridad. 

De igual manera, Witkin describe el estudio> llevado a

cabo por Berry quien utilizó como muestra a los niños Eskirno de 

la ~sla de Baffin durante el año de 1966. Berry quien hace la 

revisión antropológica., esperaba que dadas las caracter:!aticas

culturales de 106 nitios ~skime, éstos fueran menos dependientes 

que los niños de la tribu Temne, hipótesis que a través de sua

resultados se confir~ó. 

~itkin describe también el estudio de Dersbowitz quien 

en 1966 estudió dos ETUPoS de niños en relación a aspectos de 

educación, nada más que estos niños no pertenecían a oulturas 

diferentes, sine a subculturas, ya que estaban dentro del mismo 

país (Estados Unidos de borteamérica). Uno de los grupos estuvo 

integrado por niños blancos y protestantes. Y otro grupo estuvo 

integr~do por niños judios. 
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Este investigador encontró que 108 niños judíos por pe~ 

teneoer a un grupo estrecho en ouanto.a pautas de oonduota y no~ 

mas raoiales y de integración sooial mostraban mayor dependenoia 

del campo que los niños blanoos protestantes a pesar de pertene

oer a la misma cultura oooidental, pero a diferentes suboulturas. 

De esta manerat Dershewitz oonfirm6 la hipótesis elabo

rada por ~itkin referente a la difurenciación psico16gica. 

En iá descripción de estudios adicionales a los SUYOSt

aitkin tambi~n menoiona que Crudden en 1941 y que Goodenough e -

Eagle en 1963 encontraron que no hay diferenoias sexuales en el

desarrollo de la diferenoiaoión ni antes de los 8 años ni ea la

seneotud. Dato que fué posteriormente confirmado por Schwartz y

Karp en 1966. 

Como una constante personal,se ha observado que hay una 

mayor dependencia de la mujer al campo que en el hombre indepen

dientemente de la cultura a la que pertenecen tEuropa Occidental, 

Israel, Japón, Sierra Leona entre otros países) y que a medida -

que hay una mayor masoulinidad se encontrará. una mayor independe]! 

oia del campo, existiendo un funoionamiento más articulado en ~ 

tividades intelectuales ejecutadas más por hombres que por muje-

res. 

Pos1;eriorrt¡.Jnte a su descripoión de los estudios transcul 

turales y su relación oon el estilo cognosoitivo, Witkin concluye 

su exposioión sugiriendo la necesidad de realizar una mayor oant1 

dad de estudios sobre el proceso de socialización y del desarro-

110 de la artioulaoión de la experiencia y del campo. (8o) 

Durante el transcurso del mismo año, se publicaba taro--

bién un articulo de Stephen Karp que oontinuaba. la. investigación

previa en sujetos geriátrioos. 
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El estudio anterior sobre esta muestra de sujetos, hz¡¡,.. 

b!a dejado ouestiones abiertas tales oomo el curso de desarro-

110 de la dependenoia del campo en décadas posteriores de la Vi 
da Y la consideraoión de las implioaoiones del mismo en la pro

ducoi6n durante la longevidad. 

Para responder a tales preguntas se prooedió al estu-

dio de la dependencia del oampo en las aotividades ooupaoiona-

les de los anoianos, sirviendo al mismo tiempo para evaluar los 

efeotos del oreoimiento entre los 60 y los 90 años de eda.d y -

las relaoiones existentes entre la dependenoia del campo y eta

pas de actividad representadas por ventajosos empleos. 

A 27 hombres y 23 mujeres reoluidos en un oentro de 

trabajo de ~ueva York, se les aplicaron la. Prueba de Figuras de 

Gattschaldt y el Test de Figuras Ooultas de iitkin. 

En t&rminos generales se observó que la dependenoia 

del oampo aumentaba. oon la edado Sin embargo, Karp sugiere que

la proporoión de tal aumento puede disminuir durante las déoa-

das de los 70 u 80 años de edad. 

Se llevó a oabo la oomparación"de dos grupos: uno forma 

do por 20 empleados y otro formado por 20 sujetos retirados. Los 

resultados mostraron que los empleados fueron signifioativamente 

más independientes del oampo que los sujetos que estaban retira

dos de sus actividades ocupacionales. (29) 

El eetudio siguiente fu§ publicado en Septiembre de --

1968 por Witkin, J. Bimbaum, S. Lomonaco, S. Lehr y J. Herman 

(19). Ellos efectuaron un estudio sobre los patrones cognosciti

Vos 7 su funcionamiento en ninos ciegos totalmente de origen co~ 

Pnito. 

En dioho estudio se esperaba. <rile los niños oOllg./illita.r~e.!! 

te oiegos, mostrarían un ftL'lcionamiento cognosoitivo mucho menos 
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diferenciado que. los niños que s! podían ver 6 

Para oonfirmar la hipótesis $e utilizó una batería es

peoial de pruebas peroeptuales de solución de problemas y de m~ 

delamiento de figuras humanas para poder medir la artioulaoión

del ooncepto del cuerpo. 

En las pruebas de peroepci6n analítica se utilizaron 

las.Figuras Ocultas ~actiles de Axelred y Cohen (1961) y las fi 

ga,ras auditivas de Witte (1963). De los test de habilidad ana.l! 

'Uca en la. soluci6n de problemas se seleooiona.ron: el 'fest de 

Diseños de Bloques 'faotiles, el 'fest 'factil de Cerillos, el me

delamiedo de le. figura humana y el luse o WAlS entre las prue

bas de inteligenoia. 

Los sujetos fueron 13 hombres y 12 mujeres todos cie

gos. El grupo oontrol estúvo formado por 15 hombres y 13 niñas

videntes. 

Como resul'tado se observó que efectivamente l..os niños

oiegos eran inferiores en la oompetencia. analítica, ·pero resul

taron ser notablemente superiores en la oapaoidad para sostener 

la. atenoi6n auditiva. y el equivalente en la. habilidad verba.l

oomprensiva.. 

Pudo observarse ta.mbién que la imágen del ciego es di~ 

par en el funcionamiento de una. área oognosoitiva a otra. 

:&1. el estudio sobre las rea.ociones afeotivas y la.s in

'iera.cciones paoiente-terapeuta entre paoientes más o menos di

ferenoiados antes de 'la. terapia, Witltiu, Lewis y líeH en 1968,

iíitltin esperaba. que los paoientesse diferenoiaran en su rele.

oi-&. aon el terapeuta, en la transferenoia. ouya. estruotura. se 
-~ 

deriva. del mayor o menor desa.rrollo del sentido de identidad s~ 

para.da,deah! que los sujetos menos diferenoiados se sienten ~ 

jor ~e"de.lli terapia aunque la mejorfa no pareoe persistir;

en las expeotallOias que ihnenso'bre el papel del te-rapeuta, 8,2 
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bre BU conducta t SUS aotitudes y sobre la forma en la que predi§ 

pondrían el diálogo con el paciente. 

Los sujetos fueron seleccionados de una clínica en base 

a los resultados obtenidos en pruebas de dependencia del oampo. 

Los terapeutas trataron individualmente a los pacientes 

de un extremo (dependientes del oampo) y otro (independientes 

.. del campo), observándose lo siguiente: 

Los ~jetos menos diferenoiados tuvieron una oonducta 

depresiva. mayor que los sujetos diferenciados. La; depresi6n tam

bi§n estuvo relacionada con reaociones de remordimiento y ansie

dad difusa. 

En este estudio, Witkin describe como Jacobson observ6

que los sujetos deprimidos sufren una confusi6n sobre si están 

furiosos oontra sí mismos o contra un objeto. 

Los autores mencionan que es muy importante conocer 81

nivel de diferenciación del terapeuta, por lo que sugieren que 

existiera una seleoción de los terapeutas en base a la Dimensión 

Dependenoia-lndependenoia del Campo, como a loa paoientes con - 

los cuales ellos van a tratar. 

~n el artíoulo titulado "Patrones Oog~oscitivos en Jóv~ 

nes con Ligere Retardo Mental" Witkin, Faterson, Goodenough y - 

Bimbaum ellos mencionan que este estudio tiene como objeto a1-

oanzar una mejor comprensi6n de la complejidad del funoionamien

to intelectual más que de los mftodos de obtención del Cociente

Intelectual.. 

La· batería estuvo integrada por pruebas de inteligeñcia 

oomo el iISe y el lü.lS, pruebas perceptuales y tests cognosoiti 

vos .. 

El factor requerido en todas las pruebas consistia en-

la hag11idad para experienoiar it6ms como diferentes del campo 

organizado del cual parten. 
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Se usaron dos grupos de sujetos retardados mentalmente 

cuyas edades fluctua'ban entre los 16 y los 21 años, todos ell08

residentes en hueva York, comparándolos con dos grupos de mucha

chos normales evaluados en estudios previos. 

Los resultados mostraron que se oonfirmó la expeotan-

oia de que los retrasados en el desarrollo tienden a realizar m~ 

jor la parte ejeoutiva. que la parte verbal en las pruebas de in

teligenoia. Además de este resultado pudo observarse lo siguien

te: se presentó Wla marcada irregularidad en la baja ejecuoión 

verbal de los retardados, as! también se vió que la oompetenoia

de los sujetos retardados ante el lliesohler también se manifestó

en el funoionwniento perceptual y en la sofistioación del oonce~ 

to del ouerpo, 10 cual significa que la consistencia en la forma 

de funcionamiento oognosoitivo es una evidencia de un estilo oo~ 

nosoitivo que existe tanto en los retardados mentales oomo en -

los sujetos normales. 

Ante la pregunta ¿porqu~ los retardados mentales son -

tan oonsistentes en una sola direooi6n? Witkin ha respondido que 

la soluoi6n puede oonsistir en que la oompetenoia verbal puede 

Jugar un papel partioularmente decisivo en el heoho de llevar a

los niños con retardo en el desarrollo verbalmente por la vida 

oon la ignoranoia relativa de otras olases de habilidad. (72) 

En enero de 1969, Philip K. Oltman presentó una modiri

cación del Test de la Vara y el Marco para ser utilizado en ad~ 

tos. Este oambio en la prueba oonsistía en que su presentaoión 

era portátil, de esta manera se faoilitaba la transportaoión del 

instrumento a lugares donde no se tenía el laboratorio de Witkin 

en l~ueva York. 

Esta modifioaoión conserva las caraoterístioas del ins

truJllento original .. El sujeto tiene que girar una vara hacia la 
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isquierda o derecM ,Meta que se encuentra vertical. El apara"to 

básioamell:teoonsiste .de una oajaport6:til que debe oolocarse sR. 

lare la mesa. delexa.minador y 1':rente al :sujeto -examinado. Dentro 

de ~lla .se ~bserva un maroo ouadrado y dentro de este marco una 

vara. Tant o el 1IUiI.l'oooomo .la vara pueden aer girados indepen

dientemente o juntos hacia el mismo lado o ..baoia lados opuestos.. 

&nooho ensayos de prueba, el marco o la vara son girados ind.... 

pendientemente o juntos 280 hacia la izqui~rda o derecha. Y al

igual. quetln 091 i.nstrumellto original, se registran losjuioios

del sujeto respecto a 1& posici6n de la vara en el espaoio. (45) 

~bi'n en 1969, en el art!culoin'titulado "Algunas 

Impl:i.oao1ones de hveBtiga.ci6n sobre el Estilo Cognoscitivo en

froblemasEduca'tivos tf (851. li:itkin trata algunas de las conexio

nes posibles entre el estilo ~ogno6citivo y ciertos aspectos -

educativos, ~ virtud de que habia observado que existían dife

renoias o9n 1& forma o9n la que la. gente percibía tanto al mundo

oomo &. sí misma. ~ambi'n había observado que la forma de peroi

birest4 relacionada al ajuste de la personalidad que el indivi 

duo ha logrado durante el curso de su crecimiento. 

i1i"tkin usó varias situaoiones de prueba para ver qu~ 

~anto influía el campo en la peroepoi6n de un item que se aneuen 

1;ra demro de ~l. Esta.spruebas fueron las siguientes: el Test

del Ajuste del Cuerpo, el Test de la. Vara. y el F.areo, el Test 

del Cuarto Giratorio,_yel Test de Figuras Ooultas. 

Witkin dioe que en el caso de la peroepoión dependien

"te del oampo laorganizaeión total del campo prevalente es domi 

nante en tanto que paries del oampo son experieneiadas oomo fu

sionadas oon el medio que les :rodea. En cambio en la peroepción 

irl.dQpendien'te del campo los i'tems rá.pida.mente son experienoiadol': 

oomo 8eparados~eniendo ~ oaraoterístioa: la oualidad ana.líti
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Wi~kin a través de sus estudios pudo observar que los 

niños 80D más dependien~es que los adultos y las niñas y las ~ 

jeras BOn más dependientes que los hombres • 

. Witkin define el estilo oognosoitivo como la forma o 

la caraoterística del funoionamiento oonsistente que ~estra un 

individuo a trav~s de sus aotividades perceptuales e inteleotua 

les (oognoscitivas). Este estilo puede ser global o articulado. 

Witkin ha observado que a medida que la peroepción se

haoe más artioulada tambifn el ooncepto del cuerpo es más arti 

culado, el sentido de iden~idad- separada está más desarrollado

r la percepoión del mundo es más diferenciada. El define oomo 

los niños independientes desarrollan controles y defensas del 

tipo de la intelectualizaoión y el aislamiento. En tanto que - 

108 niños dependientes del oampo tienden a tener defensas tales 

oomo la represión y la negaoión. 

Durante el desarrollo del funcionamiento cognoscitivo

hay una progresión de global a artioulado. Y a pesar de que el 

estilo perceptual tiende a mantenerse estable durante el dasa-

rrollo, Witkin ha observado que ha~ madres que favoreoen la di

ferenoiación en sus hijos, en tanto que existen otras madres - 

que la inhiben. 

Witkin dioe que si los niños son diferentes también 

los m6todoe de enseñanza deben ser diferentes para que en el s~ 

puesto ~eo que los niños sean independientes también sus mae&

tros lo sean ~ si los niños fueran dependientes sus maestros fu~ 

ran independientes para favoreoer así el prooeso da diferencia

oión. 

Para finalizar nuestra revisión, ahora resumiremos un

art!oulo que Witkin publioó en 1970 (86) en el cual describe 02 

mo llev6 a oabo un estudio sobre las diferenoias individuales 



82 


al soñar y en el oual ~l analiza la relación que tiene el recue~ 

do de los sueños con la Dimensión Dependencia-Independencia del

Campo. 

El estudio demostr6 que tanto los ninos como los adultos 

que no reouerdan sus suenos son más dependientes del campe que 

los sujetos que sí los recuerdan. De esta manera, la. represión 

que es una característica de los ~~jetos que no reportan sus sue

ñós también es 14"la característica de loa dependient es del oampo 

sucediendo lo mismo con la negaoión. 

En este estudio, los sujetos que no reportaron sus sue-

ños mostraron tener una diferenciaoión limitada medida a trav~s 

de pruebas perceptuales, pareoiendo ser que el contenido de SllS 

sueños tiene una estruotura vaga por 10 que no pueden ser integrS!: 

dos y recordados., ~itkin menciona que Lewis, Shapiro y Koulack 

tambi~n han estudi8do la influencia de eventos pre-sueño cargados 

emotivamente, sobre los sueños. 

La evidenoia de que las personas poco diferenciadas pue

dan funcionar a un nivel más bajo de "despertar" crea la posibili 

dad de que entre ellas la restauraci5n del sistema nervioso a un

estado de "alElrta" durante el despertar no procede tan rápidamen

te o no llega tan lejos como en el caso de las persona diferenciª 

das, por 10 que Hitk:'~n supone que no se logra la consolidaoión de 

los sueños siendo de esta manera el recuerdo menos efeotivo. 

En este artículo, Witkin menoiona tambi~n los estudios 

realizados en relaoi6n al estado de privaoi6n sensorial antes del 

sueño y el despertar al sujeto examinado durante la etapa del su~ 

ño~ (mOVimiento rápido de los ojos). 

~ cuanto al contenidc de los sueños se ha visto que las 

personas que no 106 recuerdan, cuando logran hacerlo sueñan ~s 

seguido con la situación de prueba y el experimentador, que las

personas que sí reportan sus sueños. 
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"itkin tomando en cuenta estos resultadol.l y su infor4\f:i: 

ci6n anterior, considera que las personas diferenciadas da.n evi 

dencia de opera.r con controles más efectivos tanto en los esta

dos de alteración (como en este caso) como en un estado nornal

en 	oomparaoión con las personas poco diferenoiadas. 

De 	 esta manera conoluimos la revisión de los estudios

llE!vados a oabo por Herman Witkin y colabora.dores en relación 

a. sus hipótesis sobre la diferenciaci6n psioológica y sobre las 

ca.raoterístioas perceptuales de su Dimensión Dependencia-Inde

pendencia del Campo. 

~ oontinuación y oomo parte de este capítulo sobre COB 

sideraciones Previas, describiremos la forma en la cual las 

pruebas de manchas de tinta involucran aspectos perceptuales, 

para. menoionar posteriormente pero en relación al mismo tema, 

las característioas más relevantes de la :técnica de iiianchas de

Tintada í<ayne A. Bolt zman. 

lJ} 	Las pruebas psicológicas de manchas de 'tinta y su

rela,ción con la peroepci6n. 

Las técnicas de manchas de tinta han sido clasifica

das dentro de las técnica.s proyectivas de asociaoión debido al 

tipo de BUS característioas. As! tenemos que la prinCipal oarag 

terística de las técnicas proyectivas se encuentra en su dedica. 

ci6n a una tarea relativamente no estructurada, es decir, una 

tarea que permite una variedad casi ilimita.da da respuestas pa

sibles. A fin de conoeder una gran libertad al sujeto, solaoen

te se dan instrucciones generales y por la misma razón los astí 

mulos son generalmente vagos (A11a6tasi, 1964). La hipótesis su.!2 

yac&nte de una técnica proyectiva resiae en el modo en el que 
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el individuo percibe e interpreta el meterial de la prueba, o la 

jorma. en laque estruotura la sit~cióri. reflejando aspectos fun

damentales de 8U 1'u.nciol.l&llliento peroept~l .. 

!'ípioamente, ~o.s ..1.nstrumentoB proyeotivos representan 

prooedimientos de ·iIXámen disfrazado en la medida en que el suje

10 .rara. vez .e da. cuenta. del tipo de manejo que se hará de sus 

respuestas. 

Las 1II&IlObas d. 1inta se han olasificado dentro de las 

1écmioaa ~otift8 oomo una. t60nioa asociativa, ya. que el su.1I 
to debe responder a'W1 estimulo dando .1 primer percepto ooon

oeptoque se 1. oOttn'&. 

La 1ihnioa. proyeotiva más utilizada. es sin duela la de 

Ji. llor8Ohach desoritaen e~ año de 1921. 

Por supa:rt;e li. 1101hma.n (21) en 1961 publica SllS estu

dios referentes a su Técnica de )íanohas de 'Tinta y su relaoión 

oon la personalidad, considerando que los períodos evolutivos de 

las manch.as de tinta. eon los siguientes: 

El pr:i.mer período ° períodO pre-experilllental se ca.ract,!. 

riz.6 por las observaciones ocasionales en .la8 manchas de tinta 

t'inica.mente para estimular la imaginaoión. Roltzma.ndescribe que

el segw:ado periodo o período experimental estuvo representado 

por Ji. Binst (1895-1911) quien se i.llteres6 en el estudio de las

diferenoia.s individuales observadas ante las respuestas que un 

de'terminado n-waero de. sujetos daba ante las manchas de tinta... 

Por medio de estas respuestas, dioe Roltz.ma.n, :Binet obtenía in

formación acerca. de la ima.gina.oi6n visu.a.l de las personas. 

Porúl~imof el ~eroer período está representado por los 

estudios de "1i.Rorschach sobre las manah.a.s de tintEll-. quien enfa

ti$~la.importa.nola ae analizar ..1 modo en QUe las persona.s per

oibían la. forma, ·..1 oolor o el sombreado, entre otros deterrnin.a.a 

http:manch.as
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'hlB de la. estructura. de la mancha. de tinta, los .oua.les eran re.!! 

ponsables de la evocación de la. respuesta. 

Dentro de esta última aproximaoi6n general, la. ~'onica 

de 1Ilancha.s de Tinta., de W. Holtzman, representa un intento sig

nifioativo de orientar una. 'Uonica. de manchas de tinta a conte~ 

tos psicométrioamente más finos para la evaluaci6n científica. 

de la oonducta. 

A continuaciSn describiremos los anteoedentes más rel~ 

vantes de la. prueba. de Holtzman para describir la prueba. poste

riormente en material utilizado en esta investigaci6n. 

1) 	La Técnica. de Manchas de 'finta de W. Holbmaa. 

Este test surgió hace poco más de una d~oada con la 

idea funda.mental de desarrollar un procedimiento de califica--

ci6n psiooroétricamente puro para respuestas a manchas de tinta" 

de manera tal que no perdiera la riqueza. cualitativa de la t~o

nica de Rorsohaoh •. 

Holtzman menoiona que de aouerde con los estudios de

Zubin en 1954, el test de Rorschaoh tenía siete fa.llas fundamea 

tales, siendo 'stas las siguientes: 

1) 	Falla al proveer de un sistema objetivo de oalifi~ 

ai6n, libre de oonvencionalismos arbitrarios de a-

cuerdo a los inter-calificadores. 

2) Careoe de una. satisfactoria. oonsistencia interna o

oonfia.bilidad test-retest. 

3) Fraca.sa al proveer de una evidencia convinoente p&

ra la validez olínica. 

41 Falla al relacionar las oategorías de puntajes con

el diagnóstioo. 

5) Carece de validez predictiva o pronóstica. oon res-

peoto al tratamiento de la conduota posterior. 
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6) 	Es incapaz de diferenciar entre grupos de sujetos-

normales. 

7) 	Falla al encontrar cualquier relaci6n significativa 

entre sus puntajes y ia inteligencia o la habilidad 

creativa. 

Holtzman considera que cuando se utiliza la t6cnica de 

Rorschach como un instrumento psicométrico, 6ste muestra dos di 

ficultades básicas inherentes a su t~cnica. 

1) 	La interacci6n sujeto-examinador y la variación en

el estilo de indagaci6n tienen una profunda influe~ 

cia sobre el tipo y número de respuestas dadas. Es

to impide ur~ estandarizaci6n apropiada y no pueden 

derivarse normas significativas para los diferentes 

grupos de sujetos. 

2) El darle al sujeto 10 láminas y permitirle dar mu

chas o pocas respuestas, dá puntajes si~ confiabili 

dad (Holt zman, 1961), con distribuciones agudamente 

asimétricas que fallan al intentar dar medidas por-

rangos. 

l::stas dificultades psicométricas fueron resueltas en-

la 	Técnica de Manchas de 'I'inta" de Holtzman, usando un mayor nú

mero de láminas nuevas (45) permitiéndosele al sujeto solamente 

dar una sola respuesta ante cada estímulo. 

Con lo anterior se 10gr6: 

1) Que el número de respuestas por individuo fuera re

lativamente constante. 

2) 	Que cada respuesta surgiera de un estímulo indepen

diente para evitar que todas surgier~~ juntas, sin

poder haoer la discriminación sobre si prooedían - 

del mismo o de diferente estímulo. 



3) 	Se logró obtener una rica variedad de estímulos que 

prQporciomtría una mayor información que el test de 

Rorschach, en base a los estudios experimentales de 

oolor, movimiento y sombreado así como de otros faQ 

tores de percepoión. 

4) 	Se con,struyera una forma paralela. de manchas de tia 

ta, en base al análi~'s de items realizado en las 

-fases experimentales de desarrollo de la prueba, 

así oomo la estimación adeouada de la relevanoia de 

cada variable independientemente. 

De esta manera, los aspectos más importantes en el de

sarrollo de la Téonica de t~chas de Tinta de Holtzman, quedan

divididos en forma sumaria de la siguiente forma: 

1) El desarrollo de técnicas para hacer las ~anoha6 de 

tinta. 

2) La obtención de datos para el análisis de reactivos. 

3) El desarrollo de un marco de trabajo conceptual y 

de procedimientos objetivos para calificar las va-

riables principales. 

4) La selección de pares equivalentes de manchas de tia 

ta para las Formas A y B de la versión final de las 

mancha¡;¡. 

5) La oonducción de estudios preliminares usando m6to

dos colectivos con reproducciones fotográficas de 

las manchas de tinta originales as! como la admini~ 

tración individual de las originales. 

6) El grabado e impresión de las Formas A y B para ex

perimentación ~s general y su uso en proyectos de

investigaoiGn en otra parte. 
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Los estudios normativos de la técnica se refieren a la 

_recoleoción y análisis en gran e~cala de los datos proporciona

dos por aproximadamente 200 casos en los que se ensayó la t6cni 

ca. Dichos individuos fueron muestreados de diferentes partes 

de los Est.ados Unidos de J.¡orleamérica, de diferente sexo t con 

edades que comprendían desde los 5 ai'ios hasta adultos maduros f -

incluyendo casos normales y casos clínicos, así como represen-

~antes de 15 poblaciones diferentes. 

Para la. selección de las variables de la prueba, Holt

1ilma.D. u~iliz6 un crit.erio muy severo: Primeramente, la variable

debería. ser posible de califioar en cuelquir-r respuesta legíti 

ma, aquellas respuestas que rara vez se presentaron, fueron el~ 

minadas. Segundo, la \rari¡;J:.le d~ber:rc. se!' los suficientetlE'nt€' 

objetiva para. permitir calificaciones altamente ooncoruc,ntes en. 

t.re sujetos ca.lifioadores previamente entrenados. T€'l'cero, la 

variable tenía que demostrar ser pertirlente al estUQ_io de la - 

personalidad a través de la percepción. Cuarto, cada_ véc.rieble 

tenía que ser lógica.mente independiente de las uer,.,is. 

Al principio de la investigación de rtolhman ¡ el inte-. 

.i'lis radicó en siete variables muy importa.ntes: Localización! 

Forma A propiada, Color y SombreadOr directamente relacionadas

con los atributos del estímulo. Otras dos variables que fueron

califioadas como "principales" fueron Forma. Definida y 

;;Ot ambas relacionadas más con las característioas objetivas de 

la mancha que con la "proyecoión" del o~ ¡'or último, hol-t 

Zmall incluyó la. variable Espacio o sea la reversión figura-fon

do de la. manoha. 

Después fueron analizadas otras variables menores has

ta formar un total de 22, las cURles se enumerarán en la. Tabla

1 con el rango posible de respuestas ader¡,ás de su símbolo tal 

http:rari�;J:.le


como Holtzman lo considera. 

TABLA l. 	 1,O¡·iliRE, JWlU;VUCHlíc~ y. RAillGO TbOlUCO DE CALI_ 

F'lCl1CIúli 1'..utA. CADA''¡ARIAJ3LE !l:WBPl!;,¡'DlEa\¡rf':c:. 

Nombre 	 AbrBviaci ón Rango 

Tiempo de Rea.ooi6n TR ---------
RechaM R 0-45 

Looalizaoión L O  90 

Espaoio S O  45 
Forma DE'Jfinida ¡;'Ií O - 180 

Forma. .AprOI)iada FA O  90 
Color O O - 135 
Sombreado Sil O  90 
Movimiento J;l O - 180 

Verbalizaoión Patognomónica '1 O  180 
Int egraci6n 1 0- 45 
Humano ti O  90 
Anima.l. A 0- 90 
Anatomía. At 0-90 

Sexo Sx 0- 90 
Abstracto Ab O  90 
Ansiedad Ax 0- 90 
Hostilidad Ha O - 135 
Barrera. Bl' O  45 
Penetración Fn 0- 45 
Balance B 0- 45 
Popular P o 
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El qu~ esta técnica nos posibilite para obtener datos-

como 108 anteriores) r<'presenta. u.na gran ventaja en el UEO de 

las manohas <ie tinta. j,¡ás po.rticularmentE' y en relaci6n al lior§. 

ollá.ch, pr¡;.senta en reSUillen las sigui.entes ventajas: 

lj 	Elimina el factor· responsividad como variable per

turbadora, dado que el número de respuestas por in

divi¿~:o es mis constante ya que sola.m(:lnte se pide 

una respuesta ante cada lámina. 

2) 	Tipifica el macia de ad.r.ünistraciÓn y de encuesta 

disfQinu~elld.o asi los posibles efectos de la rela.ción 

examinador-sujeto. 

3) 	Define objetiva,;nente la.s v3.riables a calificar, eli 

minando así las apreciaciones subjetivas d.el oalifi 

cad.or. 

i,) 	.h:'ES6!1ta Ulla rioa. variedad. de estimulas desarrolla

dos 6xpprimentalrncn:te susceptiblEis d.e proporcionar 

l,é.s infor·nE..ci&1 que el Rorschact sta.nd.ard. 

51 	 OfreCE u.na f'or'lt1a pa.I'alela. 

6) 	Los resultados puedan ser so~€tidoB a tratamientos 

estadísticos altamente elaborados ce,mo el análisis 

factorial. 

De esta ¡;¡::mera., los E'studios de validación de la Téc;.ü

ca de k.ancha.s üe 'I'inta de lIolt.:¡;¡¡¡an, se sig-uen llevando a cabo en 

investigaciolles corno-la llevada a, cabo por los lJres. Luis 1ara 

Tapia y Rogalio Díaz Guerrero en el Centro de Estudios de Ciencias 

del Comportamiento de la. Universidad Hacional Autónoma de ;.éxico 1 

habiéndose intitulado dicho proyecto "Desá.l'rollo ele la Fersonali 

dad del Esoola.r ¡':exioa.no". 

En el áI'sa clinica , se está.n. realiza.nd.o eetu6ios c'.e val;i,. 

daciÓD. de esta técnica en el EOEpital .Psiquiátrico Bernandi

http:exioa.no
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no Alval'ez como en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan i~. 102 

varro, bajo el asesoramiento del Dr. Luis Lara. 'i1apia. 

Así mismo, consideramos conveniente mencionar al tra-

tal' 106 af;pectos fundamentales de esta técnica, la. proposición

que hizo al Dr. John Sa.'1tos de la. For,na Corta. del HIT (Holtzman 

Inkblot Test) en varios proyeotos de investigación transcultural. 

El Dr~ Santos es Jefe del Departar~r .lto de Psicoloe;ía de la Uni-

veraidad de i:Jotre Dame en Indiana, Ei.l!.;.U.U. 

Una vez menoionadas las características más relevantes 

de la prueoo de Holtztll..",n, a continuación describiremoG en forr3a

breve la importanoia del prooeso de reconocimif'nto de formas 0-

oulta.s oonsiderado éste como lL.'1 fenómeno de tipo cognoscitivo. 

E) 	El reconocimiento de formas ocultaz como fenó;;¡eao 

cognosoitivo. 

La. 	 oonsideración del acto perceptll2.1 COI;·,O fenómeno cog 

nosoit •. involucra el amí:lisis de sus forma.s posibles. Los es

tudios sobre la rev",rsión fi¿-ura-foJldo, las ilusiones ó?ticas y 

las investigaciones sobro la. percepción de estimulos incoinple-

toe u ocultos por UXl contexto enmasoarador, intenta.n explorar 

las formas caracteri~tioas de cada. individuo para percibir su 

medio ambiente y las continGencias que le rodea:l. 

Estudiaremos la. percepción de í'or¡;¡as ocultas en virtud 

de 	que consideramos que dicha percepción representa una forma 

personal da ajuste a.l medio íntimamente relaoionada al estilo 

perceptual global-articulado y a la Dimensión Dependencia-Inde

pendencia. del Campo, a!:!bos procesor) descritos por herman i'itkin. 

El 	proceso por medio del ou:ü una forma o contorno es

"reconocido" ha sido estudiado por Ulrich "'ei sser, J erorne nru-
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nar, aoward Bartley, Julia.n Hochberg, i'layne Holtzma.n y Herman íH,! 

kin. 

Bartley (5) por su parta, considera que al proceso de - 

reoonooimiento de formas se logra. gracias a la aociónde los pro

cesos de clasificación, simbolismo y evaluación, fenómenos :pro-

pios de la aotividad perceptual que al ser ejercitados por L~ ex

perienoia. preVia y el aprendizaje permiten la asocilJ.ciÓn funcio

nal entre los peroeptos, favoreciendo de esta manera la disorimi

nación de los eventos y consecuentemente el reoonocimiento de los 

elementos estruotural€' s que los integran. 

J. B:runer ha.bla de ciertos prooesos cognosoitivos llama

dos "categorías". Cada categoría. es un fenómeno, evento o estímu

lo partioular con ciertas' caracter:!sticas particulares. 

Estas categorías se relacion~~ unas a otras formando ~~ 

pos, existiendo entre éstos diferentes grados de oategorías. Bru-· 

ner menoiona que hay cateeorías completa.s y otras ma.l definidas. 

El reconocimiento de una oategor:!a. mal definida es sumamente di 

fícil dado que esta categoría puede estar impregnada. por otras 

categorías distintas. 

En t~rminos genera.les, B:runer, Ba.rtley y Hochberg, ooi!!, 

ciden al mencionar que los aspectos teóricos sobre los cuales se 

basa. el problema del reconocimiento de formas son dos principal

mente: 
1) El ajuste al patrón donde cUalquier observación se 

"oompara" con la imagen standard del estimulo. 

2) El análisis de rasgos donde la observación se analiza 

por partes o propiedades y se compara oon las partes

particula.res de la imagen standard del estímulo. 

Estos dos procesos teóricos en relación al proclaDa del

reconocimiento, se han pOdido estudia.r a trav~s de distintos 

dos experimentales como por ejemplo, usando pruebes de reco~oci--
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miento oon figurás desplazadas, rotadas o mal definidas (segmsQ 

tadas u ooultas). 

La relación que guarda la peroepoión con el fenómeno 

atenoional se hace evidente en una alternativa más al estudio 

del reconocimiento de formas, el fenómeno llamado de "esoudrir~ 

miento". Bajo este principio el sujeto realiza. una serie de bú§ 

quedas espaciales genuinas a fín de reoonocer el evento. Sin - 

embargo, el ajuste apropiado al patrón jamás podrá ser aplicado 

en el espacio real a menos que los ajustes hayan sido adeouados 

con anterioridad • 

Riley Gardner en su mención de los Prinoipios de Con-

trol Cognoscitivo desoribe este fenómeno al igual que el de ar

tioulaoión del campo. Ambos procesos son importantes en esta i~ 

vestigación dada BU relaoión con la atenoión selectiva y la di

mensión peroeptual descrita por ~itkin como Dependencia-Indepe~ 

deuoia del Campo. 

De acuerdo con ~eisser (44) ~l sistema co~oscitivo 

usado en el escudriñamient~ ~stá organizado jerárquicamente. 

En el primer ~!~eí se analizaría la reoepoión de la informaci6n 

con rasgos específicos. Los mecanismos analizadores deben tra~ 

jar simultáneamente en cada rasgo relevante de dicha informa-

ci6n. En el segundo nivel apareoerían los diferentes tipos de 

ajuste al patrón y la adecuación de la información al a.juste 

exaoto del patr6n. 

Sin embarg0 1 cuando la discriminación es di~ícilf la 

práctica no es muy eficaz en la proporción de la búsqueda o,. es

orutinio • 

Una vez considerados los aspectos generales del reco

nocimiento, podemos decir qUe ta.mbi~n se están rea.lizando inve§. 

tigaciones sobre ~agmentación perceptual. En este tipo de est~ 
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dios, bajo al~s condiciones estimulantes las figuras percibi 

das se rompen' en segmentos de tal manera que incluso puedan de

sapareoer. 

Los estudios $obre estímulos fragmentados han sido 

vados a cabo por investigadores como L. Thurstone, R.F. Street, 

c. ií.~ Xooney, W. Holtzma.n y H. Witkin. 

Observando la influenoia de una gran oantidad de vari~ 

bles sobre el acto perceptual, se oontinúan las investigaciones 

cuyo fin radica en el heoho de confirmar o descubrir la medida

en la cual una variable determinada ejerce su influenoia sobre

un tipo particular de peroepción. En especial en el estudio de

la percepción de fornas ocultas por un conte:>..-to enmascarador - 

ocultante o distraotor, investigadores como W.T. Doidge, E. D._ 

Longenecker y F. C. Rockett llevan a cabo una serie de investi 

gacion~s importantes para este trabajo. 

En 1953 William Doidge (11) publicó un trabajo el cua.l 

titu16 tiLa influencia del color sobre la percepción de la forman. 

Interesado en las aportaciones teóricas de n. Rorschach, 

analizó la influencia que tenia la superposici6n de colores apli 

oada a varios patrones sobre el reconocimiento de formas famili§. 

res para el sujeto. 

Su hipótesis principal consistía en demostrar r¿ue el 

mado "shock cromátioo" no era producto del color en sí mismo, si 

no de otros fenómenos tales como la forma y el modelo de presen

tación del color. 

Para probar esta hipótesis, Doidge usó como muestra un 

grup04e 125 mujeres estudiantes de College. 

Como material de prueba utilizó el Test de ReeonocimieQ 

'to de Formas de ii. lioltzman, tanto en su versión cromática corro

en la acromátioa. 
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Analizando sus datos por medio de un diseño factoríal 

Doidge observó que la influencia del 00101' sobre la peroepción

de las figuras dependía de la. naturaleza de la situa.ción en la

cual era visto el 00101' y que fué posible que bajo ciertas cir 

cunstanoias los efectos de órden eliminaban los efectos del co

lor o prevenían su aparición~ 

otro resultado importante de este estudio demostró que 

tanto la forma de la figura como el modelo de 00101' (sólidO, 

manchado, rayado o punteado) contribuyeron consistentemente an

la gran variaoión de la respuesta oromática.. 

Doidge también enoontró que el órden de presentación

de las figuras de lioltzman tenia un efeoto importante en la re~ 

ponsividad del sujeto ante la prueba. El incremento en la oom-

plejidad dl7 los estimulos incrementa. también el tiempo de reco

nocimiento dato que algunos investiga.d.ores -dice Doidge-·· han 

considerado como afectividad inferida-o De esta manera. se obser

v6 que las forméU5 mas oOI;¡plf'tas cuando proceden a. formas mEWoS

complejas, tienden a inhibir el tiempo d .. reconooimiento poste

rior. Por lo contrario, cuando las formas menos complejas proc,ª

den a. forn~s mas complejas se facilita el tiempo de reconocimie~ 

to posterior•. 

Los resultados generales de Doidge sugieren la posibili 

dad da que faotores tales como la forma y el patrón del 00101" - 

además del color en sí mismo, son componentes instrumentales de 

la dinámica referida. al "shook cromáticoU , la "evitación al co

lor" y fenómenos simila,res. 

Otro estudio sobre el proceso de reconocimiento de for

mas fué realizado por Earl Donald Longeneoker en. 1956. En este 

trabajo el autor analiza la peroepci6n de la forma como ~a fun

oión de la ansiedad, la motivaci6n y la situación de prueba.(33) 



96 


En este estudio, Longeneoker menoiona. que ~xisten faotQ 

res que influyen en ~~ peroepoión tales como las característioas 

del objeto percibido, la presencia. de otro estímulo, la. suges--· 

tión verbal y el oonjunto experir.lental. En un intento de anali- 

zar diversas facetas dala personalidad que afectan o son afect~ 

das por el funcionamiento perceptllal, Longeneoker estudia la an

sieda.d y la ¡aotivación así como su relación con el recOllooimiell 

to de objetos estimulantes familiares que son presentados al su

jeto en forma ambigua, dado que se encuentra la fif,'Ura enmasoar!'l: 

da por un contexto ocultante. 

El autor revisa los trabajos sobre la influenoia de la

ansiedad en la defensa, perceptual y forwula la hipótesis de ~Qe

la ansiedad actúa primariamente como un estímulo energético ne~ 

tivo que funciona de tal manera que la ejecución en pruebas de 

percepción es menos óptima,. 

De acuerdo con Longeneoker el reconooimiento da estímu

los ambiguos puede ser considerado como una sii.uación ele resolu

ción de problemas en la cual tanto la ansiedad como aspeotos mo

'tivaoionales juegan un rol importante. 

Su muestra estuvo compuesta por estudiantes de High 

Sehool. El material de prueba estu.vo compuesto por una batería 

que comprendió las siguientes pruebas:' el 'rest de Reoonocimiento 

de Formas de Holtzman, el Test de Figuras Ocultas de Witkin y el 

Test de Cierre d€l C.l>Í. l>Iooney. A fin de clasificar a los sujetos 

según su grado de ansiedad y de motivación, a los sujetos se les 

aplicó la Escala de Ansiedad de Sarason y el Cuadro de Preferen

cias Personales de Edwards. 

La situación de prueba fué de dos tipos: bajo stress y 

sin stress .. 
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Los resultados mostraron que en una situación de prueba 

de stress los grupos mas ansiosos y motivados generaron signifi

cativamente .menor eficacia para reconocer las figuras. ocultas que 

los grupos con menor'ansiedad y motivación. Por lo contrario t en

la situación de prueba sin stress los grupos de menor ansiedad y

motivación generaron significativamente menor eficacia que los 

grupos con alta ansiedad y alta motivación. 

De esta manera se confirmó la hipótesis de Longenecker-

en relación a que la ansiedad sí actúa como un estímulo negativo

cuyo funcionamiento sobre el reconocimiento de formas ocultas de

termina un decremento en el tiempo de reconocimiento y en la exaQ 

titud de la percepción. 

otro estudio interesante fué llevado a cabo por Frederick 

Rockett (49) quien investigó el reconocimiento de forrras y la in

fluenci& que sobre este aspecto tien~n la ansiedad, el color, la

figura y el modelo de pr~s8lliación del color. 

~~ mostró particularmente interesado en la afectividad 

al color, en la investigación de la actitud ante el color y la -

forma y en la determinación de la habilidad diferencial del color 

y la forma para evocar respuestas. 

Rockett formuló tres hipótesis. En la primer,a él 
, 

supon~a. 

que los individuos altamente ansiosos tarda.rían mas tiempo en re

conocer figuras ooloreadas del Test de Reconocimiento de l!'ormas 

de Holtzman, comparando BU ejecución con la de personas no ans10

sas. 

En la segunda hipótesis él supone que el tiempo de reco

nocimiento para las figuras que tienen colores fldesagradables ll es 

mas largo que para las f'ie;ur'as que tienen colores "agradables" en 

-individuos a1.tamente ansiosos. 
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La tercera hipótesis se refería a que los colores "dess 

gradables" serí¡;.~n ligados e. ccnceptos desagradables con mucho - 

más frecuencia en sujetos a.nsiosos que en individuos no aD.síosos. 

La. muestra'. estuvo compuesta por 192 estudiantes varones. 

de la Universidad de Wichite. Las eda.das fluctua.ron entre los 18 

y los 22 a.ños. 

El material da prueba estuvo formado por el Test de Re

conocimiento de Forma.s de Holtzman f la Esca.la. de Ansiedad de Sa

rason y la Escala. de Colores de ¡\1uusall. 

Como procedimiento estadístico se usó un diseño facrto

rial. 

Los resultados demostraron que nO' h:c.y relaci6n entre el 

nivel de ansiedad y el 0'010):7, El color rojo parece no tener una~ 

relación especial con el tif4mpo de reconocimientO' o con la pre-

ferencia. del celor para el gru.:po de ansiedad IDas alta. oome había 

sido sugerido anteriormente. 

La. idea genE'ral de la existend.a. de l)..'1a relación entre

el afeoto negativo, el nivel de ansiedad y la respuE'sta nO' fué 

verifioada. per les resultados. 

Los da.tos fueron reclasificados de acueI'clo a.l gra.de de

preferencia del patrón del color y €:l nivel de 2_'lsieda.d~ fueren 

analizados para. ebservar las diferencias en el tiempo de recono

cimiento. No se encontra.ron diferencias en el tiempo de reoonocj. 

miento entre la preferenoia cromática y la ansiedad. 

Un aspecto interesante del estudio de la. afectividad,

es la relaoión inversa entre el órden de preferencias o.el oolor

y la media del tiempo d.s reacoión a los oolores. 

Rookett considera que la teoría que explica la Y<l,riabi

lida.d del tiempo dI? reconccimieD:tD en térr:lÍnQs dG com~le de 

los estímulos rué gra.ndem",';'te 
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Witkin por su parte y en colaboración con sus investi~ 

dores, también ha estudiado el reconocimiento de formas sencillas 

y de formas ocultas a través de-sus estudios sobre la Dimensión 

Dependencia-Independencia del Campo. 

Considerando que el proceso de reconocimiento perceptual 

es paralelo al desarrollo del individuo, Witkin ar~liza la rela-

oión que la atención selectiva tiene en la percepción global y en 

la percepción analítica. De esta manera Witkin elabora una serie-

de pruebas perceptuales qu.e detectan esta dimensión. 

En virtud de que anteriormente ya realizamos una revi~ 

aión de su teoría, no describiremos en detalle sus investigacio

nes sobre la percepción de estímulos ambíguos, sol~áerrte diremos 

que durante la primera fase de sus estudios o de laboratorio, 

~itkin creó una serie de pruebas perceptuales ~Qe se caracteriza 

ba.n por requerir del sujeto la tarea común de descubrir un item

dentro de un campo organizado complejo. 

Este requisito se basó .en los primeros estudios Que le 

hicieron definirla dimensión dependencia del campo en términos 

de las diferencias individuales en la habilidad para separar ~~ 

item de su contexto. En todas las situaciones que se usaron pa

ra evaluar esta clase de habilidad, el campo había sido altamen 

te articulado y su estructura era de tal naturaleza que oculta

ba un item dentro de él. Witkin consideró que era posible pro

yectar sit~~ciones similares en las cuales el campo fuera rela

tivamente desorganizado y distractor más que ocultante. En efe~ 

to, era posible que un campo ocultante fuera una categoría esp~ 

cial de una clase más general de campos distractores. Parecía 

importante establecer si las diferencias individuales en la de

pendencia del campo refleja la habilidad para sobrellevar con-

textos ocultantes específicamente o una habilidad más general 
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para resistir la distriJ.cción en el funcicnaL1iento perceptual. 

Los re sultades de tlitkin sugirieron que había una pe

queña relaoión entre la habiliciad para separar un item de su 

contexto ocultante y la. habilidad para separar un item de un 

contexto distraetor. 

De esta manera las pruebas de dependenoia del campo-

miden la habilidad para sobrellevar los contextos ocultiJ.utesl

siendo esta habilidad distinta de la habilidé,d para tiobrelle

val' los efectos de contextos distractores. 

\Htkin anali.'zó la relaciiín que tieue la dependenoia. 

del campo con la flexibilidad de cierre. 

En su estudio analítico-factorial de la percepción, 

L. Thurstone en 1944 identificó una dimEnsión pel'ceptual a 1a

cual llamó "flexi bilidad de cierre" Esta dimens~_ón también 11[;.6 

bía emergido en estudios factoriales sl11' seCnl.6¡ltes realizados 

por L. Thurstone, G. Pemberton y í~. Botzum. 'l'b:trstcuE' 

que esta dimensión podía incluir la "habilidad p",:,t'a id.entifi

oar u:na. fit-u::ra que tienc· detalles dist,,<~otores o qUE> originan

confusión. u (1) 

De eGta manera el reoonocimiento de forma.s equivaldría 

a esta dimensi6n. 

La flexibilidad de oierre se observa entonces en prue

bas de dep~ndencia del campo y se considera una fa.oultad a;bsol,!! 

'tamente diferente a la. " rapide:z de cierre» la. cu.al incluye el 

reconocimiento rápido de U',-a. pale.bra familia,r, un objeto u otra 

figura en un campo visu.al relativ?monte mutilado o des"rganiz.a.

do. 

Los reactivos típicos en prue~~s que miden esta dimen

si6n se observan en el 'I'est de Complet".miento Guestáltioo de -

Si;ree;; y en el Test de Cierre d", ¡·¡ooney" 
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líiitkin .dice que la evidencia sugiere que la dimensión 

de 	la dependencia del campo y la de. flexibilidad de cierre es-

tb relacionadas. Este hecho fu~ oonfirmado posteriormente en 

1960 por R. Gardner, D. Jackson y S. Messick. Los estudios al 

respecto realizados por ~itkin se localizan en las citas (15), 

(19), (23)~ (50) y (69) de la bibliografía. 

En 	virtud de que el Test de Reconocimiento de Formas 

J.nvoluora un conterlo ooultante mas que distractor y por su re

lación con la teoría de la diferenciación de witkiu, a continue 

oi6n revisaremos los orígenes de esta prueba. 

1) 	El Test de Reconocimiento de Formas de Uayne .'., 

Holtzman. 

Esta prueba tiene el mismo orí¡:;en te6rioo de las prue

bas perceptuales elaboradas por J. Guilford t Herman witkin y - 

L. 	'1'hurstone. 

Guilford en su Test de Dibujos Ocultos presenta al su

jeto el problema de encontrar dibujos ocultos cuyas líneas for

man parte de un diseño ~T¡ayor. Este mismo princip.io ~,itkin lo u

t:iliza básicamente en el Test de Figuras Ocultas, dondEl el 

to tiene que localizar una figura simple dentro ele un diseuo 

geométrico más complejo. 

A través de sus estudios sobre orientaoión espacial - 

y media.nte los diferentes test utilizando una vara y un marco 

que podían ser girados independientemente, una silla giratoria

y un cuarto giratorio I IHtkin fué capa.z de mostrar que los in

dividuos difieren ampliamente en su "dependencia. del campo·j o 

en la medida en la cual su percepción de la verticalidad es in

fluenoiada por el campo visual que les rodea. 

http:princip.io
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La evidencia. indica que esta tendencia perceptual es r.!a. 

lativamente estable, con características consistentes y CI'.le tie

ne cierto grado de generalización. De esta manera, las confiabi-· 

lidades odd-even y test-retest fueron altas y la mayoría de las

intercorrelaciones entre las diferentes pruebas de orientación 

espaoial ·fueron significativas. 

De entre las más interesantes fueron las correlacione~ 

entre estas pr.uebas de. orientación y el Test de Figuras Ooultas

de \iitkin el cual es muy parecido a las }i'ieura.s de Gottschaldt ,

lo cual podría s~r in.terpretado oomo medida de la dependencia 

del campo en una situaoión puramente visual de lápiz-y-papel. 

A trav~s de los estudios de ilitkin y da.das las caracte

rísticas intrínsecas de la prueba, se puede decir que el Test de 

Reconocimiento de Holtzman mide también la Dimensión Dependencia 

-Independencia del Campo da \htkin. 

A continuación describimos la prueba. para considerar 

poshriormente y con más detalle los datos a.portados por iHtkin

al utilizar este test en su investigación. 

La prueba fuá desarrollada por üayne H. lioltzman en la

Universidad de Texas bajo el Proyecto número 343 en el Instituto 

de Investilrd.ciones de la Universidad de Te:x:as durante los años 

1951 y 1952. En un manual tentativo publicado en ,julio de 1955,

Holtzman oonsidera que el test fué diseñado específicamente para 

medir el grado de bloqueo perceptual inducido por la distracción 

a.l color. 

Esta prueba es usada en dos formas experimentales alte~ 

nadas cada una de las cuales oontiene 28 tarjetas. En oada tarj~ 

ta. está. impreso un dibujo incompleto, negro sobre blanco de una

figura animada familiar vista como un todoj por.ejemplo¡un pes

cado, un caballo, un hombre o un insecto. Estos 56 dibujos fue-
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ron tomados de un gran número de figuras ouyos datos experimentl!. 

les y normativos fueron reunidos desde 1950. Después de varios 

ensayos fu~ necesario hacer ciertos cambios en lós dibujos origí 

nales de modo que se pudieran obtener dibujos que no fueran 80mb! 

guos con respeoto a figuras de seres animados, pero a pesar de 

'sto, tueron bastante difioiles de reoonocer para los propósitos 

del test. 

Se usaron oeroa de 800 adultos en las etapas iniciales. 

El propósito de la investigación era desarrollar una 

serie de dibujos incompletos y algo abstraotos, negro sobre blaa 

co sobre los cuales el brillo y los oolores transparentes en va

rios patrones pueden ser sobrepuestos para medir el grado de di§ 

traoci6n al color por retraso en el tienpo de reoonocimiento da

la figura. Los datos clinioos encontrados particularmente del -

test de Rorsohaoh, sugirieron que un test dise~Ado espeoífioamea 

te para medir el grado de bloqueo peroeptual inducido por la di~ 

traoai6n del color probaria su utilidad en el estudio de la estª 

bilidad emooional y otros rasgos de personalidad. Un estudio pr~ 

liminar que us6 dos formas del test de las cuales oada una Qont~ 

nía tanto dibujos senoillos en blanoo y negro como dibujos oom-

plejos con brillo sobrepuesto, manohas transparentes de 00101', 

olaramente verifioó esta hipótesis general. Cada forma fué admi

nistrada a 25 paoientes residentes y a 25 sujetos normales igua

lados en anteoedentes socioeoonómicos e inteligencia, for~~ndo 

un total de 100 sujetos. La media dal tiempo de reconocimiento 

fuI registrada para ambas series, es deoir las series aoromáti-

ca& y las cromátioas de cada forma. La diferencia entre estos -

dos resultados sirvió como una medida del grado de bloqueo per-

ceptual ouando estuvo presente el oolor. 
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Los pacientes mostraron significativamente más bloqueo 

perceptual a la complejidad del color que el grupo control da 

sujetos normrüee. l'Íuohos pacientes contestaron correotalllente a

las tarjetas aoromáttcas pero erraron en las versiones colorea

das, fenómeno poco freouente en los sujetos normales. 

Junto con las posibilidades amplias de variaoión expe

rimental de láminas 001 oreadas sobrepuestas, las dos series de

dibujos blanco y negro son en sí mismas muy interesantes. Una 

primera versión sobre las pruebas conteniendo solo la mitad de

las figuras, algunas de las, cuales probaron después ser insati~ 

factorías revel¡:¡,ron una alta. consistencia y marcaron amplias di 
ferancias individuales. 

El método usual pe,ra adlninistrar el test as similar en 

muchos aspectos a la administración del test de Rorschach • .1:.;1 

sujeto tiene que reconocer en el menor tiempo posible una figu

ra animada oculta. 

Las tarjetas están arregladas en órdarl de dificultad. 

La t's'tandarización original de los datos obtenidos de

una pobleoci6n no seleccionada de estudiantes aún no gra.duados 

de la Universidad de Texas ha aportado normas tentativas para 

una mayor experimentación con las tarjetas individuales. 

Desde que se obtuvieron estos datos antes del presente 

órderi de presentaci6n, fué establecido'que podrían usarse con 

extrema cautela. Los datos que seguirán a continuación en la 

bIa 11 fueron obtenidos de la serie de tarjetas variando de 20

a 40 figu'l>as. 

El orden de presentaci6n fué sacado al azar antes de 

la administración individual. Los datos así obtenidos fueron -

oomparados oonsecuentemente de una tarjeta. a otr,a haciendo pos;!,. 

ble establecer el nivel de dificultad de cada figura para arre
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glarlas en árden ascendente en las series finales. 

Estos datos también se usaron para establecer las dos

formas paralelas del test, apareando las figuras y balanoeando

el contenido para asegurar la. igualdad de las dos forma.s. 

A cada figura le fué asignado un nombre para identifi

carla, algunas respuestas comúnmente rechazadas que se enoontra 

ron en la poblaoión estudia.ntil fueron pertinentemente cotiza-

das (listadas). 

Como regla general, todas las respuestas que tengan una 

relación general con el animal u otro estímulo, será aceptada, o 

sea cuando el sujeto identifique claramente el oontorno correcto 

de la figura. Ocasionalmente se confunde una figura hUff~na con 

un mono o viceversa. 

Aún cuando estas percepciones erróneas son importantes

en sí mismas, para algunos propósitos es preferible tomar una -

percepción errónea como un nombre inapro:¡:riado ha'Sta que 'el con

torno de la fi&~a sea percibido completamente claro. Otro tipo

de peroepción rara pero interesante considerada como errónea es

confundir a un hombre con una mujer y viceversa. En estos casos

dioe Holtzman, se tomó oomo correcta o aceptable a pesar de sus

posibles' significados simbólicos. 

De esta manera las respuestas fueron calificadas dentro 

de 3 categorías: respuestas correctas, respuestas incorrectas y

respuestas de rechazo. 

'l'Al3LA II. ¡WRI4AS TEl~TA'.l:HAS DE CALIFICáCIOi:~. 

---~~------------------------------------------------------
Ro~ de Nombre de l~O. de '/o X T.R. R.A. 
Tar-ja Identificación. Casos Erro Segs. 

·tJ-f... · res. 

ltlurciélago 19 o 1.0 Vampiro ------1 
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Continuación TABLA< 11 

2 Mujer inclina.
da. 

119 1 1.6 hombre 
muohaoho 
persona 

-- 

" Tigre en aoecho 104 1 1.7 león oso 

4 Lanzadords di§. 
oo. 

104 1 1.9 mujer 
hombre 
atleta 

5 Camello 129 9 2.0 dromeda
rio. 

-- 
6 Oso Panda 133 3 1.9 ---- --- 
7 Caballo ca.bal

ga.ndo. 
122 2 2.2 venado 

lla.ma 
- 

8 Tortuga 204 8 2.3 --- cerdo 

9 Pato 104 11 2.3 cisne 
ganso 

-- 

10 Aloe 133 4 2·5 venado ----

11 Estrella de Mar 100 9 2.4 --- pulpo. 

12 Mono parado. 129 12 2·5 chango 
orangu-
tán 
simio 

persona 

13 

14 

Gato 

Lagart i ja. 

136 

136 

4 

8 

2.6 

2.6 

puma 

caimán 
lagarto 
oocodr.1 
lo 

perro 
sorra 
mapache 
canguro 

-- 

15 Langosta 100 12 2·5 ihsecto ~-



-
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Continuaoión TABLA II 

paloma. 

27 .BÚho 136 10 7.1 pájaro 
ave 
pelíoano 
paloma. 

28 Hombre tocándose 100 23 8.7 persona ohango 
el pié deportiA 

ta 

lX Tortuga. 133 O 1.1 --- oerdo 

2X Camello 109 1 1.5 --- caballo 

3X Hombre sentado 157 1 1.7 mujer --
4X Figura humana 104 O 2.0 hombre perro 

desnuda gato 

5X Conejo inclinado 129 9 1.7 --- tortuga 
de me.r 

6X Serpiente 129 5 2.1 -- --
7X L.eopardo 119 O 2.1 gato serpie!!: . 

te 

ex Caimán 129 7 2.3 ----

9X i'lariposa. 176 11 2.3 --- inseoto 
pájaro 

lOX Esoa.rabajo 104 3 2.4 inseoto ---
1lX Cisne 104 9 2.4 pato fooa 

p'jaro 

121 Pingüino 129 10 2.5 cigüeña. -
131 Persona desnuda 104 6 2.7 

14X Canguro 129 9 2.6 -- venado 

15X Gallo 79 1 3;0 pollo --
161: Ca.ballo pastando 143 9 3.1 venado -

vaca 
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Continuaci6n TABLA Il 

17X Tiburón 104 3 3.5 pescado 

18X Ratón 136 10 3.8 venado 
alce 

19X Loro 136 5 3.6 pájaro 
Papagayo 

20X Cabra 143 15 4.0 venado. 

2lX 1>iono 46 20 4.0 caballo 
vaca 

22X Hombre incli 136 12 4.0 mujer 
nado 

23X Elefante 136 10 5.0 

24X Ganso 219 23 6.0 pájaro 

25X Flamingo 129 20 6.1 cigÜeña venado 

26X Pollo 136 15 7.9 gallo 
pavo 

27X Langosta. ame 104 24 9.6 cangrejo 
ricana 

28X Cebra 200 26 2.9 tigre 

Como un aspecto importante s·e. ha observado a tra.v~s de 

los estudios sobre la importancia que tienen los contextos oc~ 

tantes y distraotores como determinantes de la dependencia de1

campo, la estrecha relaci6n entre las pruebas perceptuales de 

~itkin y el Test de Reconooimiento de Formas de Holtzman. 

Longenecker en su estudio de 1956 encontr6 que las dos 

versiones del Test de Reconocimiento de Formas se rel~,cionaban

significativamente una a la otra con una correlaci6n de .10, CQ 

rrelacionándose sign.ifica:tivamente ambas al Test de Figuras O
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cultas con una r=.54 para la versi6n acromática y de .46 para la 

versi6n cromática. 

En 1962 Karp realizó un estudio tratando de investigar

el contexto distractor supuestamente involuorado en pruebas per-

oeptuales. Se aplicaron las siguientes pruebas: Test de Figurae

Ocultas t Test del A.juste del Cuerpo, Tast de la Vara y el Maro0-· 

.y el Test de Reconocimiento de Formas de Holtzman. 

En 1961 Loeff habfa sugerido que la versión acromática

del Test de Reconocimiento de Formas incluía fiG~as que presen

taban campos ocultantes a pesar de que las figuras de la prueba

nD habían sido desarrolladas pa.ra aumentar el aspecto ocultante. 

Los resultados de Karp demostraron que la versión aCJ:'0

mática del Test de Reconocimiento de Formas detectaban ampliamen 

te el factor de dependencia del campo, y no el factor distractor, 

hecho que confirmaba la sugerencia de Loeff de que en esta prue

ba se representaban los campos ocultantes. 

Actualmente se continúa la investigación de estos con-

textos utilizando esta prueba. En México se realizan investiga-

ciones al respecto en el Hospital Psiquiátrico Infantil I{Juan N .• 

lqava.rro", en el Hospital Psiquiátrico "Fray Bernardino Alvarez", 

en el Centro de Estudios de Cienci;,;.s del Comportamiento de la 

Universidad ~acional de MéXiCO, bajo el asesoramiento de los 

DreB. Luis LaTa Tapia y Rogalio Díaz Guerrero. 

Dada la importancia de lo's fenómenos de dependenoia. del 

campo, flexibilidad de oierre y rapidez de cieTre, a continuación 

haremos una breve .ovisi6n sobre los oonceptos referentes al fe

nómeno de ttcierr rceptual". 

F) Fenómenos perceptuale~ de cierre. 

El término fu~ usado oomúnmente en el sentldo psicológj. 



-
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00 por ~arthéimer, Koffka y Kohler en BUS primeras exposiciones 

sobré la teorfa de la guestalt. Para estos autores el oierre e

ra·una de las fuerzas organizadoras-similaridad, proximidad, 

cierre y buena oontinuaci6n-que determinaban la direooi6n de la 

organizaoión peroeptual. Consideraban que las primeras ilustra

ciones "oruoiales" de estos faotores se dieron en patronee vis'll,!l 

les simples., En éstas el cierre se describía al oerrar líneas, 

c!roulos, triángulos y patrones. 

En 1944 al realizar un estudio analítioo-factorial de 

la percepoi5n, Thurstone identificó el !tfaotor de rapidez de oi§. 

rrelt que junto con el factor de flexibilidad de oierre involuor2 

ba la tarea de separar un objeto de su oampo que le rodeaba. La

hipótesis de Thurstone rué la de que este faotor representaba la 

habilidad para formar un oierre en una presentaoión dada y que 

el factor era mejor presentado cuando se le.pedía al sujeto for

mar un cierre a pesar de haber alguna distracción. 

El factor de oierre es así definido por tareas que re-

quieren de una inmediata y espontánea identificación de una figy 

ra sin la totalidad de sus elementos. 

Posteriormente y después de haber elaborado una nueva _. 

prueba de oierre en 1951 en colaboraoión con G. A. Ferguson,C.M. 

Mooney publica en 1954 un estudio faotorial sobre el fenómeno de 

"cierre" describiendo el prooeso y utilizando su prueba. 

Mooney hace referenoia a la definioión que Gardner Mur

pby da sobre el proceso de cierre peroeptual. G. Murpby oonsid&

ra que el oierre de aouerdo a la teoría de la guestalt es un prin 

cipio básioo en el que la tensión producida por una situaoión es 

resuelta y en la oonfiguraoión tsea ésta de oonducta o de prooeso 

mental) tiende a completar o "cerrar" una condioión en la medida 

en que las circunstancias lo permiten. G. Murphy da el ejemplo 

de que un perfil sin nariz es una configuraoión no-cerrada la __ 

oual uno tiende a completar. 
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Kooney.desoribe el ei~rre oomo el momento de la solu-

oi6n perceptual¡ oomo la fase terminal de un acto de contempla

oión perceptual; como el instante en que se elimina la tensión

OUAndo ~a da signifioado o ee reoonoce algo dentro de una const~ 

lación oompetitiva de objetos o eventos. Su manifestación comÚIl

dioe Mooney - será el reconocimiento rápido y habitual de la ub! 

cación de objetos y eventos siendo medida en términos de rapidez 

percep1;ual. 

El insight puede tardar en llegar requiriendo de: exac

titud del cierre para el problema~ ensayos calculados para dar 

una solución, una acumulación de conocimiento especial y un pro

oeso de consolidación en el curso, lo cual llevará al sujeto a 

dar con la. soluci6n al. problema. La experiencia de "ajá" o flya 

lo tengaU es la manifesta.oión olásica del cierre. El ejemplo más 

c14ro se enouentra en la imágen incompleta de un objeto diario o 

palabra mutilada. En este caso unos pocos trozos y piezas en Sl 

mismas sin signif'icado, conjuntamente integran una representa.--

ción configuracional de una unidad la cual ~~ observador puede 

identificar o reconocer. El peroeptor observa los trozos sin com 

prenderlos, Jos "contempla!' y si oourre el cierre entonces la -

configuración parece unirse y formar el objeto oompleto. 

Moouey considera que es un problema saber cómo es que ~ 

una configuración sin significado puede determinar una estrüctu

:ra integrada., i100ney cree que existen ciertas fuerzas organizad.Q. 

ras las cuales presumiblemente pa.rten de implicaoiones aprendi

das de la experiencia pasada. (41) 

Alllle Anastasi (1) al hacer referenoia a. este fenómeno 

dioe que la rapidez de cierre inoluye el reconooimiento r{pido 

de una. similar, un objeto o de otra figura. en un campo 

Visual r<slativamen'~e mu:tilado o desorga.niz;ado. 
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Los re~ctivos c.e una. prueha, s:.l,turaua. ,te este 

tor se encuentran Gl1 el 'l'est, de Completamiento Guestáltico de 

Street y en el Test de Cierre de 11ooney. 

Para ¡,íooney la ha,bilidad paro. formar cierres es una ca.,r'ª 

oidad distintiva por loo individuos en diferente medida. 

Ciertos individuos experiencían una gran dificultad para formar 

estos cierl'es sobre todo cuando el objeto está disperso. Otros en 

cambj,o-dioe I~ooney- los pueden efectuar con más facili.dad. De es

ta manera, los oier1'e.s parecElrlan ser ejemplos de U."la forma. de 

insight simple a un nivel pB:rceptual. 

En eu obra I'sycholot;ical Differentiation Uitkin (61) 

O1'i be como la Dimensión Dependencia-Inclependencia del Ca,mpo está

re1aoionada tanto a la flex:i_bilio_ad de oiE'rr€ como a la. rapidez 

de cierre. Pareo€! ser que le, rapidez de ci erre es un fenómeno que 

se encuentra invol ucra,do en tareas que requieren del reoonocimie,!! 

to inmediato de f'iguras mutiladas <:Iue se encuentrall dentro de un

conteno básioamente distraotor. Por eeta ra"ón no se obtuvieron

oorrelaciones sif,rnificativas entre el Test de Cierre de ¡'iooney y

el '1'esi; de Fieuras Ocultas de l¡Htkin el cual detecta aS1j€ctos de

la dependencia del oampo. 

En el oampo de la invElstieaoiór. también destaoan los es

tudios r ..~a1ü,arios al respecto por Crutohfield (1958), Goodman 

(1960) J LongE'necker (1956) y Gump (1955). 

Goodma.n, Longenecker y GUlllp encontraron cierta rela.oi6n

entre el 'l'est de Cierre de Hooney y medidas de la dependencia del 

ca.mpo, por 10 qUE' ellos suponen que la. rapidez de oierre puede 

ser un fen6meno muy similar a.l factor de dependencia del campo 

(61) • 

Al mencionar a estos investigadores dice witkin que 

Crutohfield por el contrario conDidara que la medida de la" dape,!! 
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denoia del campo es diferente de la rapidez de cierre percep--

tual, ooincidiendo este hecho con lo~ estudios reportados por 

~hurstone en 1949, Botzum en 1951 y C. Pemberton en 1952. 

En el estudio ractorial realizado en 1954 por Mooney,

el autor encontr6 que su prueba medía tanto la rapidez de cie-

na como un factor que denomin6 nrigidez cognoscitiva". í<looney

cree que este factor puede ser equivalente a la flexibilidad de 
oierre. 

De esta manera el Test de Cierre.de Mooney podría in-

oluir tanto la rapidez de cierre como la dependencia del car:lpo. 

En un estudio llevado a cabo en 1963, Stephen Karp 

(23) estudió la re1a.oión entre la dependencia del campo y la cª, 

paoidad para sobrellevar oontextos ocu1tantes. Observó que en _ 

general los resultados favorecen la posición de witkin y sus 02 

legas sobre el hecho de que. las medidas de la dependencia del _ 

campo incluyen la habilidad para sobrellevar los efeotos de con 

textos ocultantea y que otras clases de tareas cognoscitivas 

volnaran también esta habilidad cargada del mismo fa.ctor como 

medidas de la dependencia del campo. Los resultados también mo~ 

traron que la habilidad para sobrellevar el ocultamiento ea faS? 

torialmente diferente a la habilidad para sobrellevar la dis-

tracci6n, aunque hay cierta relación no significativa entre los 

factores que representan estas dos habilidades. 

Herman Witkin concluye en su obra publicada en 1962 - 

Psychologioal Differentiation que aunque el problema requiere 

evidentemente de investigaci6n futura, los resultados sobre la

relaci6n entre la dependencia del campo y la rapidez de cierre

sugieren que estas dimensiones pueden referirse a aspeotoB del

funoionamiento perceptual completamente diferentes. 

-Para ampliar nuestra información sobre este fenómeno _ 

http:Cierre.de
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cognoscitivo, deso:ribiremos los estudios realizados sobre la r,a 

pidez de oi~rre a.nteriores a la elaboración del Test de Cierre

de lilooney, oon el objeto de mencionar posteriormente el oonteni 

do de la. prueba.. 

1) El Test de Cierre de C. ¡.í. Hoolley .. 

En el afio de 1951 G. N. ¡,10011ey creó una. nueva prueba. 

que detectaba el fenómeno de cierre perceptua1 por lo que se ha 

oonsiderado como del tipo de completamiento guestáltioo. 

La precentaoión del test se hace mediante un ouaderni

110 impreso con una hoja de respuestas aparte habiendo sido di

señada para usarse en forma colectiva o individual .. 

Los reactivos de hecho cOrlstituyen una oontinuaci611 de 

una. primera prueba. creada. y usada. por R. ¡". Street: el Test dl]

ComplE<tamiento Gu€stáltico. 

Entre loa investigadores que h;:'.11 utilizado material s~ 

mejante sobres2,len R. Le€per, l-I. R. Sheenan, L. Thurstone. J,;. -

Verville y ~. Cameron. 

il:n la publioación. cJ.1.:.e lli;:,o S'\;reet sohre el cGutenido 

de su .test, en el año de 1931, centró su interés en el estudio-

de cierto tipo de ma:teriales de prueba, qu€' midh'ran la inteliEell 

oia. De esta maneTa se proguutó cu.ál scría la. correlación entre

la habilidad para completar figuras visl.l..ales fra.gmentadas Ji la 

habilidad en pruebas ordinarie.s de completamiento verbal. Pare

cía ser qu.e los reactivos de la prueba recluerían de un proceso 

de reorgani zación p(lrceptu.al. (31) 

Street utilizó €lstir.mlos incomple:toS r y su muestra estl! 

vo formada por Ull [;!'upo de 210 ó.lumnos del 6to. gl'ado de una. es

OHtlla. de j';anhattan, a QUienes se les >'lostraron 13 ineor;¡

platas aoomodadas en orden de dificultad tal C0::10 hiÜ1:l?. siDo de

terminado prevÜ'.clente por las res:puestas de 754 estudian.tes de -, 

l:hgh School. 

http:p(lrceptu.al
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Cada una de las figuras era sostenida por el experimeñ 

tador delante del grupo y la mov!a haoia atrás o haoia adelante 

si así 10 pedía el sujeto. 

Cada niño haoía ~~ registro de la fiÉ~a que veía y si 

&1 esoribía el nombre del objeto del cual derivaba la figura i8 

oompleta se le acreditaba un punto. La figura era presentada dy 

·rante un lapso de 2 o 3 minutos y no había una indioaoión preci 

ea del tiempo necesario de percepción. 

A todos los sujetos se les present6 un test de comple

tamiento de oraciones y el 'l'est II de Completamiento de Figuras. 

El autor no encontró ninguna correlación entre las pru~ 

bas de inteligenoia y los puntajes obtenidos ante el reconoci..;.. 

mi€!nto de fiGUras incompletas. No hubo diferencias oonsistentes 

en la oalificación entre los grupos de diferente sexo y de dif~ 

rente edad. Sin embargo, Street al seleccionar sus series de dl 

bujos para la pru€>ba, :ra. había eliminado aquellos que habían 

mostra.do diferenoias sexuales y cronológioas en el pretest rea

lizado en un grupo de sujetes. 

Otro estudio de interés, fué realizado en el año de -

1935 por R. Leeper (31) quién estudi6 el efeoto de la inetruo-

oi6n visual sobre la habilidad para reoonocer figuras inoomple

tas oon el objeto de determinar el grado de.retención de las -

peroepciones previamente heoha.s por los sujetos. 

Leeper usó 8 figuras de Street, una adaptaoión de una 

figura de Street y 10 figuras nUevas. Estos dibujos incompletos 

eran proyeotados en una pantalla ante grupos de 9 a ~4 sujatos jt 
estudiantes en una escuela de verano. Cada uno de los sujetos r~ 

gistraba lo que había visto y si su peroepción era. oorrecta y 

dentro del ti~mpo psrmitido para responder, el experimentador r~ 

gistraba el i;iemp·o oada segundo durante los primeros 5 segundoe

y posteriormente en intervalos de 5 segundos. El experim~nta.dor-

http:mostra.do


117 


motivaba la percepción mostrando anteriormente a los sujetos el 


. dibujo orie;inal del oua1 derivaba la. figura. inco¡;¡pleta, nombran, 


do la olase de objetos a la cual pertenecía la figura o nombraB 


do el mismo objeto. 

Las figuras se expusieron durante un lapso de 20 a 180 
segundos dependiendo de su dificultad. En una presentaoión final 

de 22 o 25 días después de la previa, se realizó una nueva expo

sioión durante un tiempo de .01 segundos, seguida por una exposi 

oión de un segundo. 

Junto oon las figuras originales se interoalaron 13 fi 

guras nUevas. Un grupo control integrado por 20 sujetos vió las

figuras en una primera ocasión. 

Los resul~ados del estudio de Leeper mostraron que la 

ayuda verbal o visual daba a los sujetos una mayor 6X&otitud en

sus percepciones, observándose retención de la peroepoión dura.n

te un intervalo de 3 semanas a pesar de haberse presentado las 

figuras durante una oorta exposioi.6n de tiempo. 

Leeper no reportó datos de diferenoias sexuales o oron~ 

lógicas en el reoonocimiento de los estímulos inoompletos. 

Pos~eriormente en 1946 (56), Verville y eameron utiliza 

ron en un estudio como material de prueba 10 figuras diferentes

a las usadas por street y por Leeper, las cuales represent~ban 

objetos familiares de la vida diaria. Las figuras estaban muti1~ 

das de'ta.l manera. qu~ constituyen estímulos nuevos para el suje

to. 

Las figuras fueron expuestas sobre una. pantalla y la - 

muestra de sujetos estuvo formada por 100 estudi?_~tesde la Uni

verGidad de Wisoonsin y 30 adultos de mayor edad. Los grupos f~ 

ron divididos por sexos. Las edades del grupo de estudiantes 

fluotuaron entre los 16 y los 23 a.ños con un promedio de 20 añosj 

http:exposioi.6n
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¡~ olasifioaoión escolar vari6 de High Sohool a Universidad. En 
,ªnto que el grupo formado por los adultos tuvo una edad fluctuaa 

l~ entre los 35 y los 56 años, con una edad promedio de 45 años. 

~¡ ~ivel mínimo de educaoión se comparó con el nivel educativo de 

los adultos más jóvenes. 

Los resultados de este estudio mostraron que no hubo di

ferenQ~as sexuales oonsistentes en el tiempo de reconooimiento en 

el grupo de adultos jóvenes, en oambio en el grupo de adultQi IDa

yores se observó una diferencia se~l & favor de los hombr" qui~ 

nes reacO~onarcn más rápidamente ~, lªA mujerei. 

~Ol D~mbre§ 1 l&~ muj,~o§ ~I 36v'DO~ r.oonQoi@ren lAI fi 
~ª'§ i.DOOIll~1,1U-m41! 1"~U&mtªh que tl ~J)(j d~ ª,4ult 00 lIl&1oru. 

»t ~~¡ mAn'~& i' OD;trv6 ;Ambl'~ ~D 1&* dtt,~.no1as sS 
XQ&lol f ol'§Do16~ioª,§ Apª~eoiero~ e~dQ lO oompª,~6 01 ~r&do de d1 
f~oul,ª,4 " la~ fi~, en los 406 grupO' 4. iUj,toS. 

f~lment~ ~Oª eutores oQHelUfe~Q~ quo ontre lo, tAo\ortf 

~. ~e b.4~ sugerido que operAn tn 1& ~~odueoi6n de difertnoiaD ••
~lt~ &P~~~ 4t 1& ,d~4 1 el ,'xo, " OBeuentr~ tambi&n la habi

li~~ Pi~~ .liminª~ la imágen est~bl.oida por oada figura p~eoedea

'f 1 ¡es efectos del ~xitof fracaso y aprehensión sobre el tiempo

de reconocimiento perceptual. 

Respecto a C. M. I4ooney, su objetivo oonsistió en desarr.g . 

.llar Una prueba que fuera más amplia en oontenido que las pruebas

usadas por Street y Leeper, y que tambi6n pudiera ser administrada 

tanto individual oomo ooleotivamente. 

La prueba de oierre de este autor mide la faoilidad oon 

la cual los individuos pueden apr.ehender implioaoiones estructura

les de una oonfiguración visual ambigua o incompleta (40). 

)looney se basó en la. hipót.esis de Thurstone quien deo:Ía. _ 

que este factor representaba la habilidad para oerrar una presentA 

mailto:r.oonQoi@ren
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oi6n drierminada., y que este fa.'otor se representaba mejor cuando 

al sujeto se le ped!a formar un oierre ante la presenoia de una

distracoión. 

El test está formado de 40 items precedidos por 4 reac

tivos de práctica. Las figuras tienen un tamaño de 9 cms. de an

cho por 13 cms. de largo. Cada una de las figuras se enouentra 

en una página con la palabra TOP esorita en la parte superior de 

la página y la cual indica la posición oorrecta de la figura. Al 
gunas de las figuras presentan los elementos de un objeto retra

tado como figura blanca sobre un fondo negro, y otras como figu

ra negra sobre un fondo blanco. En algunas de las figuras se r~ 

quiere todo el meterial representado para poder completar la es

tructura¡ en otras en cambio, aparece material irrelevante para

la estructura completa. 

¡:n lo que se refiere al tra:tamiento gráfico, hte varb. 

de lámina a lámina; una presenta.ci6n de Hneas oerra.das blanoa.s

o nE!eras~puede seguir de una tipo "confetti fl 
, (> una de línea.s 

rectas. 

Los reactivos de la prueba no siguen un orden de difi- 

cultad. 
El tiempo de prueba es de 20 minutos. El sujeto ooloca

ante sí el cuadernillo que contiene las figuras y puede observar 

los items en el orden que lo desee. El experimentador debe avi-

sar al sujeto cuando la mitad del tiempo permitido ha transourri 

do. Se registran las respuestas de los sujetos en forma escrita, 

Con palabras sencillas y en una hoja de respuestas aparte. Si la 

respuesta del sujeto se aproxima al objeto visto se le califica

con un punto, las respuestas de partes o imaginativas no son a-

ceptadas. Las instrucciones administrativas contienen para cada

reaotivo ejemplos de respuesta5 aoeptaples y no aoeptables. Asi

los sujetos que hayan tenido puntajes elevados tendrán las mej~ 

res respuestas. 
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e) ilspectos sobre depr·esión. 

El r:tarlus:l diaGnóstico d€' la Áso-ció,ción .americana de 

reoonooe a las 1"eacoioneE afectiv2.S 00:'10 un deser'den 

severo del h·ú.rilor oon di.sturbios resultantes del P€'nsa.!iliento y de 

la ccnduota en consonanoia oon el afecto. 

La. ~)a12 b:ra ud 

cosas a. 1 VBS: una e;-,fermecl.ao.¡ un2. enticlad psiquiá.tric.",,! un ti

po de 1"8aooi6n 08i001 t un síntor:la provocado por probleme.s 

psícol COE' severos o la deBori9ci.ón de un défictt conductuJ'ü. 

jJe acuerdo c()n Leon.J.!'d p. Ullr:1ann y Leone.rd Krasner t la 

conduota clá.sica de la ón :rmede en tres eta-

pas de severidad: E'¡ o.e;:;:re8i.6n severa y estupor 

severt.' .. 

s las caraoterísticas básicas SOD tres: 

tristeza, retardo nsieorüotor y difioultad €'I1 el , aS.Q 

C1H.das e. tr2 orrros digestivos,' insomnio y anorexia. 

De ac~erdo al oricen de la depresi6n la bscuela France

ea. re:,>resentacla flor la Dra.. L (32) conEiclera que las d§. 

presiones se divide,,: en: or;;;ánioas y peio 

Las depresiones o sea (:ue no ti euan 

una oausa ca. clasificarse en: reaotivas, de agota

miento y neurótioas. 

La depresión roactiva SGT'la la res'.ütante de algún aoog 

teoimie!:tto doloroso o de una si'tus.ción penosa y vital, oompr!2.Dsi 

ble para el observador. El conte::lido de los tem,-s dolorosos !)ET

manees relaoionado al aconteciElie!lto que motivó el estado depr.§. 

sivo. El sujeto que la parece he.ber ~)erdid.o todo entusia§. 

mo por vivir, puede dejar de comer, siente culpabilidad, no tie

ne confia.nza en sr mismo pero 'reconoce los ca!1',ios 811 su comluc

ta. y está bien orientado. ;. VE'ces reporta jaquecas, in50=io y 

pérdida del apetito, "r~en'te sufre de preooupaoiones y -

piensa en el suicidio. 

http:o.e;:;:re8i.6n
http:Leone.rd
http:deBori9ci.�n
http:e;-,fermecl.ao
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;;)u 	 sintomat puede variar en función de las condi

cioné's externas y su. evoluoión depende de la modificación de la

sit.-:lación antecedente en términos de stress y de la r€'alidad de

sus respuestas. 

La 	depresión rea.ctiva se caracteriza por una disr:1inu-

ción general de las aotividades del individuo. 

Este ti,:o de depresión equivale a la clasificación he-

olla !lOr Ullmann y Krasner de la: d.epresión simple • 

.De hecho las relaciones entre los aconteoinientos trau

máticos y las reaociones depresivas simples son muy oor:tplejas .. 

Algunos investigadores como Gilles l1 ie, HarrO'iles y Eysenck (32) 

acentúan la constitución físioa de los sujetos. En general ellos 

mencionan que la.s reacciones depresivas aparecen. con más frecuen 

cia en sujetos asténicos I I sensitivos e introvertidos. 

En lo que respecta a diferenoias sexuales y croDológi-

oas observadas en los deprimidosreaccíonales, j,layer Gross (38)

me:lcíona que esta reacoión es más frecuente en la mujer que en 

el i.lombre; que apareoe con más frecuenoia en el período pre-menQ 

páusioo entre los 37 y los 45 años. Bn los hombres suele apare

cer entre 10s·50 y los 60 años, aumentando su duración en ambos

sexos conforme avanza la edad. 

Las reaocionE's depresivas influyen posiE'riormente ~n el 

desa.rrollo de la personalidad dejando una secuencia de agotamie.!! 

too Lemperiére consid,era que .esta reé!-cción evoluciona en tres f§ 

ses: 

1) 	Período de debilidad irascible, ésto es, susceptibi

lidad exagerada, intensa reactividad emocional, fati 

ga 	creoiente y dificultadas en el aspeoto sexual. 

2) 	Período de trastornos psicoso~tJcos como v~rtigor 

cefaleas, anorexia, crisis emocionales y desali~nto. 
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3) Pase de severa donde sobresalen: apatíR,

abulia, hipersensibilidad e insomnio per

manente. 

Desde el p~~to de vista conductua1, este tipo corresDon 

daría a la depresi6n severa menoi.onada por Ullmann y Krasner. 

La deprE'si6n neurótica se designa a manifestaciones de-

apariencia francamE'nte provocadas por la 

de conflictos rechazados o circundantes. Ejemplos de este 

ee observan en la llamada personalida.d histérica en la cual la 

depresi6n es asténica y el suje-to se fati¡:a. mucho, su-

fre de cefaleas frecuentes, raquialgias, espasmos, y trastornos

sensoriales. Eu estos sujetos predomina la bulimia. La desperso

nalí zación y la falte. de real iclad aparecen con cierta frecuencia 

sin presentar sentimientos de culpa; el. sujeto sufre de insomnio 

y el sueho tiene carac·terístioas perturbadoras de tipo emocional 

muy int ensas. 

l'~a;yer Gross (1970) menciona que en el sujeto obsesivo,

la depresión T)uEde tomar dos formas: 

1) 	Si el sujeto es introvertido, suele parecerse a a--

quel que tiene df>presi6n reactiva pero más lentamen

te evoluoionada, con mayor sentimiento de 

dad y despreoio personal. 

2) 	El obsE'sivo, se parQc€' al melanoólico end6geno y su

depresión se caracteriza por manifestar: lentitud 

psicomotora, fobie,s, impulsos agresivos, obsesiones

y variabilidad en la oonducta ansiosa .. 

En el estupor de acuo;>rdo oon UllrJann y Krasner 

el sujeto oasi no responde a los estícrulos, está inactivo, pier

de los hábitos de iligiene y es necesario incluso, q'J.e otra perso

na lo alim<?nte. ¡Jo es extraEo encontrar en es'te caso aluc·inacio

nes. 
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En relación a le.6 manifestaciones externas de la depr!!. 

aión, es interesante mencionar el estudio de Grinker y colabore 

dores quienes reportan los resultados de IDl ~~álisis factorial 

del material obtenido de 96 pacientes depresivos: neuróticos y

psioóticos. 

Los resultados pueden reportarse en términos de facto

res que incluyen descripciones de sentimientos verbalizados. 

Faotor 1:. 

1) Desamparo, desesperación, tristeza, culpabilidad, 

sufrimiento interno. No hay interés ni atracción por 

el mundo exterior. No hay convicción da que recibien 

do algo del medio ambiente pudiera cambiar lo que el 

paciente siente., El concepto de sí' mismo es de mal-

dad. 

2) 	Concerniente a pérdida material y convicción de que

esta etapa de sentimiento (y la enfermedad) pudieran 

cambiar si solo el mundo exterior pudiera dar algo. 

3) 	Culpabilidad de algo mal heoho, deseos de restitu

ci6n y sentimientos de que la enfermedad la trajo él 

mismo y es merecida. 

4) 	Ansiedad libre. 

5) 	Envidia, soledad, martirio, conquistas o ganancias 

secundarias, gratificaciones de la enfermedad, inte~ 

tos por culpa de forzar al mundo a reparos. 

Factor Ir: 


1) Aislamiento, apatía y retiro. 


2) Retardo motor, procesos lentos de pensamiento y tam


bién del lenguaje, retardo en la observación de la 

apariencia personal • 

. 3) Conducta general retardada, marcha lenta. 
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4) Enojo,"provooación y conducta. de queja.s. 

5) Presencia de quejas somáticas incluyendo constipa-

(lión. 

(6) 	 "Síndrome Orgánico": falta de memoria, confusión, 

.falta de concentración, contenido del pensamiento 

limitado y repetitivo. 

71 Agitación, vacilación y retardo. 

8) Rigidez y retardo psicomotor. 

9) Síntomas somáticos como piel seca, pelo seco y otras 

anormalidades menores en el exámen físico~ 

10) Conducta de desagradecimiento. 

No hubo correlación entre los dos grupos de factores. 

Los autores conoluyen que los sentimi~ntos no están expresados 

por conductas específicas, sino que estas conduotas est.án prede

terminando individualmente formas de responsividad relaoionadas

lejanamente al proceso centra.l o básico del tipo de depresión. 

En la. oombina.ción de los f~ctores de ambos grupos, sur

gieron cuatro patrones nuevos: 

1) Sentimientos: 	desesperación, tristeza, pérdida. de la 

estima personal y débiles sentimientos 

de culpa. 

Oonducta: 	 aislamiento, retardo del pensamiento y 

del lenguaje con trastornos cognosciti 

vos. 

2) Sentimientos: 	desesperación oon baja estima personal, 

considerables sentimientos de culpa. :r
elevada ansiedad. 

Conducta: agitación y demandas tenaces de aten

ción•. 

3) Sentimientos: abandono y pérdida de amor. 

Conducta: a"gitación I trast ornos hipooondriaoos. 
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4) 	SentimieniN': desesperaoióu, ansiedad y tristeza. 

Conducta: exigente, da enojo y provocativa. 

Es 	evidente que la depresión corüprende conductas espe

oín.cas y no una errti¿ad nosológica aparte. 

Ullmann y Kl'asller menoiOl1an que Frill'dman en 1964 rep0l: 

ta un estudio donde resulta que los pacientes depresivos también 

tienen afectado su funciona.miento cO¡:,'"Iloscitivo. El investigador

seleccionó a 55 pacientes ccn depresión, psicorüs mardaco-depre

siva en su fase depresiva, depresión agitada y psioosis involuti 

va. Los sujetos fueron aparejados en edad, sexo, educaoión e in

teligencia, con 65 sujetos normales a través de una serie de 

pruebas cognosoitivas, peroeptuales y psicomotoras. La. aplioa-

ción se hizo a pesar de que los sujetos de hecho se consideraban 

menos hábiles que los norma.les. 

Friedman ooncluyó que le, habilidad presente y la ejecu

oión durante una depresión severa no es consistente con la imá-

gen irreal que el sujeto tüme él,e si mismo. Sus experiencias de

desamparo son un reporte subjetivo más T~e una realidad objetiva. 

El 	autor notó que protestaban oontra las prtteba,s por e2 

tar oansados y sentirse incapaoes de responder. Se estableoió u

na 	relación interpersonal adecuada con ellos, se oontinuaron lu.s 

instrucoiones y se logró su cooperación. 

De 	la misma manera como se aprecian dificultades para 

definir, clasificar y evaluar la condlwta depresiva, también se

observan sobre su ol'ígen o l8~s causas que la producen. 

En relación a los aspectos genóticos Clue predisponen al 

sujeto a la depresión, recientemente se 118. cncontra.do que hay un 

,faotor responsable, un gene dominante au·tosoíJal do una penetra-

OiÓ11 rE>ducida y alguna, variable de óxpresivida.d. 

También se tiene e,videnoia de C'!le un mecanismo centrill 

http:cncontra.do
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del oerebro recula la vida. afectiva posiblemente bajo el control 

de procesos bioquímicos específicos. Se sabe que ciertas substan 

cias del ori}'anismo va.rían de sujeto a sujeto y algunas veces la

administración de antidepresivos origina. efectos contraproduoen

tes. Por ejemplo, los inhibidores monoácidos interfieren proba-

blemente con la ox.idación normal de substancias tóxicas. Sin em-· 

bargo t conoluye Ha.yal' Gross este hecho no se puede generalizar 

por lo oual es necesaria la investit~oi6n al respecto. 

En lo rd'erente a. la actividad cortical, se ha enoontrj! 

do que la responsividad de suj~tos deprimidos se inorementa con

la. imipramina alcanzando un nivel de normalidad.. 

Pierre Derákar (10) a.l hablar sobre el tratamiento de 

los pacientes oon depresión, menciona. que en este tratamiento se 

han reoomendado los diferentes tipos de medioamentos psicotropos: 

hipnóticos, tranquilizantes y neuroHpticos. 

Entre los antidepresivos menciona: los derivados trioi

clioos de la imipramina t los inhibidol'es de la VLAO (monoamino-

oxidasa.) y los métodos de aleotroshock. 

Dentro del {7Upo de los cornpuest os tricíclicos tenemos

por orden de aotividad deoreciente: 

1) la clorimipramina (Anafranil) 

la. imipra.mina (Tofra.nil) 

la amitriptilina (Sarotex o Trypta.nol) 

2) la trimeprimina. (Surmontil) 

la desipramina (Pertofran) 

la nortripUlina (Avantyl) 

Es importante hacer notar que la eficaoia. de estos a--

gentes no solo deppnde del compuesto y de la dosificación, sino

tambi~n de la vía de administr~oión y sobre todo de la reaotivi

dad propia de los sujetos. 
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Dado (fue los compu'2lstos trioíclioos llevan el riesgo da 

atacar al miocardio, se emplean los inhíbidores de la M.AO que no 

presentan eS1;a,s desventajas sobre el mioca.rdio. Sin 6Elbargo¡ la

asociación de dos 'tipos de medicamí?l1tos (tricíclicos e 11>1,.0) es

tá contraindica.da debido al peligro de U11 colapso c8.rdío-vascu-

lar. Los If.iAO son agentes ..l.tiles con de;lreslones en paclc'ntes gf:. 

. riátricos , ouando otros tra.tamientos son deficientes y en las 

presiones neurótioafl de los casténicos en las cuales lé:, ipro

niaoída (l;¡araBíd) puede tener una a.ccíón espectacula.r (:'.1<, recue~ 

da a la de las hormonas. 11.Ullque el electróshook contimh siendo

el más activo y menos peligroso de 108 tratad.entos alltide~Y('esi

vos, es recomendable solo BU nasos extremos o en la depresión 

volutiva. 

De esta manere,! conclll.ímos los conceptos básicos sobre

la depresión. 

En lo refere¡üo al Ca:)ftulo 11 tenemos a cOlltin'lctción 

los datos ob?ervados en el análisis del Gr·upo norma:t. 

http:contraindica.da


CAPITULO Ir. 	CONTROL PERCEPTU.AL. Un 1:studio Experimental 

en Cuatro t.iuestras de Sujetos. 

Análisis del g:ruJ?o normal: 


A) Planteamiento de problema y for¡;¡ulación de hipótesis. 


B) Diseiío y desoripción de las muestra.s. 


e) 	J~aterial y prooedimiento asados. 

1) 	La Téonioa de },lanchas de Tinta de H. 

Holtzman. 

2) El Test de Reconocimiento de Forme,s de 


na H. Holtzman. 


3) El Test de Viarre de C. R. 


http:PERCEPTU.AL
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CAPITULOIl. 	 CONTROL PEllGEI"i'lJAL.. Un Estudio Expe-

rimental en ~uatro muestras de sujetos. 

~lisis del grupo normal: 

A). Planteamiento del problema y formulaoión de hip6te

siso 

Si se observa el material que hemos. utilizado en esta

tesis, podemos darnos ouenta inmediatamente que estamos manejag 

do algunos aspectos relacionados oon un factor atencional, res

peoto a la habilidad de los sujetos para reconocer figuras oc~ 

tas en un campo perceptual complejo. 

Esto parece más característico para las tareas involu

cradas en ~a Prueba de Reconooimiento de Formas de lioltzman y 

8n el Test de Cierre de J>íooney; pero en oierta medida, también

podría oonstituir un factor presente en el Test de Manchas de 

Tinta de Holtzman aunque de hecho ahÍ no existen "formas ocul-

tas" en el sentido estricto de las pruebas anteriores •. 

Como quiera que sea, todas permiten obtener informa

ción aoerca de oómo estableoen los diferentes individuos una - 

aproximación al campo perceptúal, cómo distribuyen su atención

y en qué medida codifican ese material estimulante en forma tal 

que puede obtenerse informaoión relevante acerca de aspectos - 

más oomplejos del comportamiento, como por ejemplo, de componen 

tes que sirven para el control de la motivaci5n y que son en g!.
naral de naturaleza cognoscitiva. 

En esos t6rminos debemos pensar ahora oómo ocurren los 

procesos a que he~os hecho referencia en poblaciones que pudié

ramos considerar nor.males desde el punto de vista. psioopato16e;i 

00 y cómo oourren cuando los sujetos han entrado en una desada~ 

taoi6n significativa de su vida. 

I 
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En virtud de que los sujetos seleooionados pertenecen

a muestras diferentes y que oonstituyeron grupos con diseños e~ 

perimentales distintos, fu6 necesario separar el análisis esta

dístico del grupo normal total del llervado a cabo en el grupo 

depresivo.. 

Dado que este segundo grupo es mirlo y que además sus

edades y esoolaridad no fueron controladas por los experimenta

dores como en el caso de los grupos normales, de heoho represen 

ta un estudio independiente dentro de esta tesis. Sin embargo,

y en virtud de que estos estudios preliminares pretenden la oh

tenci~n de hipótesis que puedan ser eventualmente aplicadas a 

muestras más amplias en el futl~O, consideramos de inter6s ana

lizar estos grupos independientemente e investigar los procesos 

perceptuales y de cierre, objeto de este trabajo. 

De esta manera en el Capítulo 11 hacemos referencia -

exclusivamente al grupo normal en tanto que en el Capítulo 111

analizaremos el grupo depresivo. Es por esta razón que en est~ 

capítulo nos interesamos en las oomparaciones de los sujetos 

normales a fín de conocer en que medida los procesos a que he-

mos hecho referencia se ven afeotados por variables independie~ 

tes tales como el grado de disciplina. 

Estaoomparacián radica en el hecho de que las escuelas 

investigadas corresponden a tres niveles escolares disc~plina-

rios donde los sistemas de autoridad en cada instituci6n difie

ren siendo la Escuela Nacional Preparatoria 11 8 el plantel más

nlibr~H (Grupo A), el Colegio Amado Nervo, instituoi6n particu

lar (Grupo B), y la Aoademia Militarizada M~xico, caracterizada 

por desempeñar una disciplina esoolar muy estricta (Grupo e). 
Con el objeto de analizar estos grupos formulamos tres 

hipótesis de la manera siguiente:: 
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Ho. 1 	 '¡;o existen diferencias estadístioamente sig

nificativas entre los puntajes obtenidos par 

los grupos D y e en las variables que - 

compOIllm los tests de Reoonooimiento de For

mas de Ho1tzma.n, de Cierre de Hooney y la 

ca.la Corta 	de Yumcha.s de Tinta. de Hol'tzma.n. 

Como puede observarse f hemos estableoido UlIS, hipótesis-

nula. única con el objeto de no repetir una para. oa.da. va.rié'.ble ill 

vestigada. Sin embargo, indicaremos que de hecho el a.nálisis ha

bremos de realizarlo sobre cada variable. 

otro de nuestros intereses consiste en investigar en El§. 

te pTimer estudio si Íenómenos ta.les oomo el de IIcierre" de 11100

ne]f medido a través de su prueba o la. habilidad para reconooer _. 

figuras ocultas por un conte:>.-to eruaasce.radQr, representa.n fuuoi,Q, 

Des que influyen en la.s respu.estas d.a los sujetos a. laa manoha.s

de tinta; ;ya que en al¡;una. forma poelemos su.poner (;ue pa,ra. que un 

sujeto pueda. pereibir formas en las manchas de 't.illta. deberá te-

ner cier'ta cap?cidad para organizar material no estr1.'teture.do. 

En efecto, podemos su,)oner que ciertas funciones pe:reeJ2 

tuales de naturaleza relativamente m~s simpl€1 partioipan en 

roa importante en la. organizaoi6n más oom:)leja de una percepoión

en las manchas de tinta, oonstituyendo elementos disparado:;es de 

funcionas ya mfs propiamente cognosoitivas como l",s que se invo

lucran en la resTmes!.a total del sujeto (:ue inoluye Jli2:t"rifll ve!:, 

bal.Como iGllora.mos si este tipo d.e eventos sufre algún tipo de

variabilidad dependümdo de faotores oomo los sistemas edu.caoio

nales a que _se ven sometidos los sujetos I estab1eci!:'lOS un análi 

sis correlaoional entre los puntajes de las prv.eoos de Cierre de 

)1ooney y de Reconocimiento de Formas de Eoltzman oon las califi 

caciones de las res:'uE'sta.s a. las l:1aHchas de tinta. del test de - 

Holtzm(';n en oada grupo en forDE\. e, pi'l.ra ccnsiC'.erar 

los resulta.doD totales do 103 tres [;renos combin?do8. 
,~, 

http:estr1.'teture.do
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En esta :forma, podemos establecer dos hipótesis mé~s, 

expresadas de la manera siguiente: 

Í:h... 11 l'i ('; é~i!;·hll'!. relaoionE>i! OIsia.dhtioamente ale;

fi1floativIi'l.t ontre los punta;!e! dél Test de
R~QOfiooimi6ntc dé Formas y los obtenidos en 

&1 Téi!li de lilanehtte de 'Unta por el grupo eón 

t1'o1 total. 

RO. In ~~ó éxi..aÍéfi i"li!lMio.l1éi¡¡ tlsladh'tioamenté ~ig

fiif1oa.tivé.S edra los punia.jes t.lel Tel!lt de

Chr'l."é y el 'l'abt de ltla.fichM de Tinta obten1 

dos por él grupo oontrol total. 
Oí:ffr!t) íiln it tláSO de lá, primera hipótesis nuh., es I:vi-

¡Üm'h qUE! d~ héehQ e;¡¡;i!li'\;t\ \ID1\ d~ tílllí!.~ para olj,da va:rh,ble@ y - 

po):' eQtisécü~fiOlá U'IH'iil'tro Ill.Iinhis cOMtduí?:d este héchú, p<i1l'o

él @fiW1Cd,ádó ~@¡fié:N..l p~l'm1h esta.bleMr el modelo l'l~/l:'a. esta in

V@I3'Ht;at;)lélh 

Fin virtud de (;fUe el éstütiió ~qld pNlSéfitado fol'll1a par

if9 a~ \1fi p:t'ogt'a.tila mayor I deb~tlOs ind1,t'ar Algunas d~ las fineli 

~adé$ qu~ ÜOs 11~varQn a &5cogeí' los grupos que formaron parte

di ~H'i'tl' p;ritilH' (l¡fliüdiót l)J:':lllle:ramél1h era. ñetH'sa.:t'io tener un 00

llÍ.g(l;iií1ieht~ íacf.Jl'cá. ují! eu~,lé8 tiran las MI'aete:ds'tióas dé lúa rG
fi6!fi\iuo!3 @js'tutl5.ááós \111 euantó a ,¡im 'teñd,ll1hOia CéIl'Í;ral y sU varia

bilidad l!!fi poblMiónee hormé.lí'!st y 'Ségufido I oonocer las rel¡¡¡,cig 

fi@j; t:d,stentM éñire la flexi biliclad y rapidez de eí erre I y la

~i:re~pei6n dé ési'Ímulos llo-estruC'turados. 

Con este objeto e interesados en ver si 1<",8 poblacio-

nes normales tienen cierta variabilidad respecto a los f~n6me-

nos bajo estudio en rel,wión a,l 8ist€'r:1::'" escolar, quisinos repr,§, 

4 .ni' 
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seiltar tres 'níveles de estudiantes de preparatoria. A.sí, se es

cogieron: la Escuela Nacional Preparatoria # 8 que representa 

un sistema autónomo casi oficial; el Colegio Amado Hervo instit~ 

ción sujeta a reglamentos vigentes'en todos los planteles parti 

culares de su tipo, y la Academia M.ilitarizada México, plantel 

en el cual el alumnado está sujeto a una disciplina muy estricta. 

Una vez escogidas las escuelas en donde además se ase~ 

ró el apoyo de la Dirección al proyecto, se seleccionó al azar 

entre todos los grupos del 6to. año de Bachillerato un grupo de 

20 personas en cada plantel. 

En todos los casos, los sujetos fueron del sexo rnasculi 

no fluctuando su edad entre los 17 y los 21 años. 

La elaboración de un Cuestionario Demográfico nos permi 

tió comparar datos sobre el nivel socioeconómico, el oual no mos

tró diferencias consistentes entre los tres 'grupos' seleccionados. 

Habremos de indicar así mismo, que los sistemas escola

res guardan una relación directa con los sistemas disciplinarios 

que se imponen en cada ~~o de ellos y consecuentemente con el 

grauo de libertad que se permite a los estudiantes. De esta mane

ra, el grupo con menos libertad es la Academia Iülitarizada Jljéxi

C.o. El Colegio Amado Nervo quedaría en segundo lugar siendo el 

grupo más "libre" el de la Escuela Nacional Preparatoria que en 

este caso fué el del plantel #8. Este criterio se basó en 2 as

pectos considerados: reglamentos escolares de tipo disciplinario 

y flexibilidad en el cumplimiento de los mismos. 

En virtud de-lo cual en este estudio se aplicó el dise

ño de más de dos grupos seleccionados al azar a fin de comparar 

los datos obtenidos por los tres grupos analizandc cada uno por 

separado. 

e) Material y procedimi~nto usados. 


El material utilizado en este estudio consistió de: 
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un Cuestionario Democrófico, 1) la Escala. Corta del Test de ~Íé.!!. 

Qbas de Tinta de Holtzman, segtin la versión usada por el Dr. -

John Santos, 2) el 'l'est de Reconocimiento de Forma.s de Holtznan 

en su versión acromática y 3) el Test de Cierre de J.Iooney usan

do la Escala Corta. 

La. codificaoi6n de la hoja demogr~fica incluye pregun

tas específicas sobre el nivel socioeconómico. De E'sta manera,

era posible observar si ha.bía. diferencias al respeoto .. 

El cuestiona.rio será incluído posteriormente en el A

péndice A~ 

1) La 'l'éonica de ¡dallchas de Tinta de H. lioltzman. 

Bn las cue,tro muestra.s de sujet os fué admini strada de

manera individual la Escala Corta de la 'l'écnica de ¡.lauchas de 

'1'inta de Holtzman. Esta forma corta ru.é estudiada y utilizada 

por primE!ra vez 1)01' el Dr. John Santos en una serie cie estudios 

planeados en Brasil. Esta forma fuéderivada de la serie .ti. ori-

El uso de esta forme, corta es experimenta.l, pero en 

los estudios realizadOB sobre fenómenos de tipo transcultural

tanto en I'léxioo como en Brasil ha mostrado tener confiabilidad

consistente. 

Para lleg-d,r a esta versión simplificada de la técnica, 

se sf'leccionaron al azar 12 lámimls aparte de las aO¡, lár.1Ínas 

de muestra. Gamo la selección se hizo de la FOrI'la.a , las lámi-

nas fueron las siGUientes: 2..1, 5-4., 11A, 21;;', 221.., 24A, 30A, 

3M, 361.., 41-"-, 42A y 45A. J!:stas láminas son preoedidas tanto en 

la forma corta como en la norlJlal d" dos láminas : X y Y que siL 

ven de estímulo para ültroducir tanto al sujeto oomo al exarnin¡¡¡, 

dor al ritmo y a las características de la prueba. Estos dos 

estímulos no sou tO:i1ados clentro de la califioaoión total.· 
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El ordeli de present.ación es el mismo ant.eriormente -

anotado. 

Para esta forma tar~bién se ca.lifican las 22 varia.bles

que" estudia la técnica de Boltzman en su versión original y que 

ya han sido presentadas en el Capítulo 1 en la Tabla l. 

te la variable "Popular" tuvo que ser eliminada en el caso par

ticular de esta tesis por careoer de los baremos adecuados a --

nuestra oultura mexioana los ouales ya están en proceso de 

ración. 

Respecto a la administracióli el problep,a. prino:i.pal al 

a.dministrar la prueba es estimular al sujeto a resr,onder lo Illás

completamente sin que al ¡;¡ismo t.i¡,'mpo SE' le revele la n2.turaleza 

especifica ,de ':las vari2 bles que se califican y sin que el admiv 

nistrador influya en los rE'6ultado!:l. Esto se ha.resuelto a tra-

vés de 120s siguientes instru,ociones estandarizaaas: 

tibe voy a enseñar un,as láminas que tiene:¡ manchas de -

tint.a; quiero qu~ las vea muy bien y me diga a ~~é se parecen, 

que le recuerc.an o qué podrían ser. 1\0 hay respuestas buenas ni

!Dalas ya f!UE' eada persona puede ver oosas diferentes. 

l,:uiero que me de 11.'1a sola respuesta e!l cada lámina, de.a 

pués yo lE' vo;:;' a haoer una.s preguntas 99,ra que me diga. donde y 

cómo lo vió, pa.ra tratar de ver lo mismo que usted vió y vqy a 

esoribirlo. 

Le tomaré el tie~po aunque puede toma.rse el ~~e nec;si
, . " 'te. ¿li:ntendió? Adela.nte. 

Inmediatamente des,u~s de cada respuesta, el examinador 

hace un pequeño interrogatcrio para oheoar ciertos aspectos de 

la res~uesta y para obtener informaci6n adicional que aj~de a la 

calLficación. Sólo se per:;úten tres clases de preguntas en la a,9; 

ministraciónestandarizada; 

http:recuerc.an
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R l. "¿En que parte de la lámina vió un •••?" 

R c. "¿Qué cosa de la lámina le hizo pensar que era -

un ••• ,?U 

R e. u¿Quiere agregar algo más •• o'?" 

La primera pregunta sirve para califioar correctamente 

la localización de la respuesta. La segunda sirve para saber las 

características que determinaron el percepto. La tercera, es una. 

pregunta general para favorecer la elaboración. 

Las 	variables que fueron calií'icadas son las siguientes: 

TIIDiPO DE RBAUCIOl:l. el· tiempo en segundos que trans

curre (lesde la presentación de la lámina, M,sta que el sujeto da 

la primera respuesta acreditable o h~sta que la rechaza. El pun

taje total se obtiene sumando las calificaoiones de todas las 

minas y dividiéndolo entre el número de ellas para obtener la m~ 

dia o promedio del tiem:rJo reacción. 

RhCHAZO. Es cu~ndo el sujeto falla al reportar algún - 

percepto y devuelve la láoina al examinador sin dar una respues

ta calificable. El número total de láminas recha?-adas por el su

j<>:to constituye su calificaci6n para esta. varia,ble. 

LOCALI:6ACIOú. Estu va.riab1e fué definida estriotamente

en términos del monto de la mancha que fué utilizado y de la ex

tensi6n en la cual la gu0stalt natural de la mancha fué rota en

la respuesta. Se utiliza un sistena de tres puntos para la ca1i

ficaciú11 o la tendencia. a romper la mancha. de tinta en fragmen

tos pequenos: 

O. 	 Se oalifica cua.ndo se usa la mancha total o oasi t,Q 

da. excepto pro~orciones menores de la mancha. 

l. 	 Es cuando se usa una área grande de la mancha. 

2. 	 Se reserva para el uso de peqtH?!'Ías, áreas de ..1a r.ta.n

ella.. 

1"1. calificación total se obtiene p,>r", todas las '/aria-

bIes sUlnando 12.8 calificaciones obtenidas a través de 'tedas 1".8

lárnina.s. 



--

l:;SP"..CIO. l:;l espacio se califica. solamente cuando hay 

una reversión fícura.-fonc.o; es deoir, ol.la,ndo la parte blanca en 

la lámin", es usada como la fil!Ura en el peroepto y la mancha 

obscura sirve de fondo :vara delinear el área ¡'lanca. Su califi 

cación es de 1 si hubo esta inversión ficurs:.-fondo o O cua11do 

li'01(j,;''I. J)J:;FIlHDA. }'uá referida. exclusiva.mente a la liEJi

tación o especificidad de la forma del concepto representado en 

la raSTIuasta hacienilo Gaso omiso completame:n:be ele las caracte

rísticas de la msncha. Se califica en una escala de 5 puntos, 

que van desde O (concentes faltos de forma. o faltos de especif.l. 

ciclad 11 ¡mntos (conceptos altamen:te diferenciados en su 

forma .• ) 

l<'CRj·:.t. A?ROf'Lillá. Aquí la relación entre la.s caracterí§. 

ticas de la. ¡¡joO!1cha y el percepto reyortado es el fundamento de-

esta variable. Debido a. su naturalE'Za. subjetiva, el esft,("rzo 

que S8 hizo para formular nOrl;¡aS acepte.bIes para la califica--

ción fuá mayor CI1J.€ en cualquiera otra • 

.i)espu~s de un gran número de revisiones, se obtuvo una 

Jscala de 3 pWltOS: 

Ü. Cuando 12. 	 forma del percepto tiene una rele,ción muy 

po·bre con la forr,1a Teal de la nancha.. 

l. 	Cuando la fOl'ma es cl'?,ra en la mancha. 

fo:rna. es ¡;Juy bie;l vi'sta e::1 la l:1anoha. 

CCíLúR. Uno de los factores r:1&s tieterninanti"S de la re§. 

puesta. es .;>1 color de los estímulc!? y su conGruencia. con ",1 cog 

cept-o de color inherente que fué • Por su importancia-

como determinante se oli.wif'icó en UlIa esoala ce 4 mmtos: 

O. El color no es usado COrilO deter;;dnante. 

l. El cclor es usado ,ero solo de un;:¡, "~'lnera spcunda.
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ria como una elaboración del percepto reportado. 

2. 	El color es usado como un determinante importante j -

pero existe una forma implicada en la respuesta. 

3. 	El color es usado· como un determinante primario, no 

erJcontrándose ninguna clase de forma. 

Hay q'.1e enfatbJar que al califioar el color. los 0010

res acrOF.1tj.Gos son considerados para su calificación de la mi.§. 

ma manera quo los cromát icos. de otra ITh'l.nera no podría ser cali 

ficable la variable para todas las manchas de tinta, ya que mu

chas son aorom,lticas. Adem~s, ambas representan el color como 

un atributo del estímulo y el percepto, la única diferencia 

existeni,e está ec el graclo presente de cromas. 

SOViBRlí-:ADO. Se basa únicatHmte en la premisa de usar el 

sombreado y la textura como determinante. Se califica en una el! 

cala de 3 puntos~ 

O. 	 El sombreado no se usa como determinante. 

l. 	Nl sombreado es usado solo dEl una manera secundaria 

en la elaboraci6n del percepto. 

2. 	El sombreado se da como determinante primario y no-

se enouentra ninguna forrlla presente. 

l;íovnIlEETO. La característioa esencial de las respues

tas de movimiento es su nivel de energía o su oalidad dinámica

mas que su contenido particular. Se adoptó una escala de 5 pun

tos para su calificaci6n: 

O. 	lHng1Ín movimiento potenoial o estático. 

l. 	Potencial estático para el movimiento. 

2. 	loíovimiento casual. 

3. 	Jilovimiento violento. 

VERBALIZACION PATOG1WMONICA. Se refiere a aquellas 

verbalizaciones desviadas o patológioa.s que manifiestan ün pen

samiento autista reflejado en la descripci6n del peroepto o en
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la explicación de la razón por la cual se vió éste y de manera

. secundaria por ~eferenoias perso~alesincidentales. Esto repre

senta desde el punto de vista del asesoramiento de la personali 

dad o del diagnostico clínico el mat~rial más significativo que 

se puede enoontrar en las respuestas a las manchas de tinta. Se 

escogieron muestras es~cificas de respuestas autistas y se ca

talogaron de acuerdo al tipo de desórden en el prooeso de pens~ 

miento que revelaban. 

La selección de las categorías oon su rango de califi

caoi6n es la siguiente: 

T.ABLA. l. ESCALA DE VALORBS y CATEGúRIll.S DE LA 

VARIABLE ItVill.UlALIZACIOl~ PA'I'OGHOMjiHCll." 

Categoría Abreviaoión ~ Rango posible de 
Simbólica valores 

Fabulación FB 1 

Combinación Fabulada CF 2,3,4 
Respuestas raras RR 1,2,3 

Incoherencia le 4 
Lógica Autista LA 1,2,:',4 
Contaminación CT. 2,3,4 
Autoreferencia AR 2,3,4 
Deterioro del color De 2,3,4 
Respuestas absurdas AB 3 

I¡~TECRACION. Para. cubrir esta val'iable E'S UE'cesario 

qu1i1- exista organizaci5n de dos o mas elemento!:' de la mancha. pf:'.!. 

cibidos adecuadamente dentro de un todo mas amplio. Los elfmen

tos que son integrados pueden incluir contenidos id9uticos o no 
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idénticos y el conoepto resultante no obliga así a usar la man

cha oompleta. La oalificación de cada una de las respuestas son: 

O O l •. 

Las respuestas de los sujetos a. las manohCl,S de tinta 

pueden ser clasifim¡,das en un gran número de oat de a--

ouerdo a su contenido. aspeotos apareo en tan freouente

mente o son por su propio dereoho tan importantes, qtlE' justifi 

oan todos los esúu'rzos para su valoración. En esta forma fue-, 

ron seleooionada.s 5 clases de oontenidos diferentes: rrUl<iAí'JO, - 

AN HiAL j ANA'l'OfiIA I SEXO Y ABSTfuW'rO. Para cada uno de e11os S'e 

adoptó un sistema de 3 puntos permitiendo un rango teórico de 

oalificación de O a 36 para la Esoala Corta. 

Estas categorías de contenido son indep€ndientes C:ltre 

sí o pueden aparecer jun:tas o ¡:\.Ísl0,das en cada respu.esta. 

Al'iSIEDAD. Ao:llÍ se toman en cuenta los signos de ansie

dad revelados por el sujeto. Se oalifioan las siguientes Céc'tO@ 

rías: 
a) 	Emooiones o actitudes expresadas o implicadas. 

b) 	Conducta. expresiva.. Ali','nnas veces las fantasías re

veladas en la proyeoción del movimiento en el per-

capto, pu.eden ser interpretada.s oomo signos de an-

siedad. 

o) 	Respuestas simbólicas. La. calificaci6n del sir.1boli.§. 

m'o para sif;nos de ausiedad presenta alÉ;uIl2.S 

tades. 

AU\1q:ue se ha reconoci(lo que la ansiedad fre'::n¡ente-

mente se manifiesta en una fcrm~ disfrazada o simbQ 

lica, la forma. que toma variar considerable-

mente de una persona a otra. 

d) 	Estereotipos culturales de temor. 
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~l ran;::;o de ca.lificación ?ara esta variables es de O a. 

36 ')?rE:· la l!;scala Gort2.• basándose 'en un sistema de O a 3 pun-

tos. 

húS'l'ILIJJAD. Su calific2.ciÓn SI¿' bE:sa en símbolos im;::¡lí

oitos o eXTJlícitos (te nOf!tilic.ad en la respuesta. Su caliüca

ci6n contie'ne un sistema de /, puntC's que Van desd.e el O hasta 

el 3 con las ¡;enETG.les de qUE' a medi(~a (Tu.e la. hostilidad 

vaya. üe accionE's va{'"as o sÍ!:Joólicas hasta acoiones directas o 

violentes! aumentará la. calificación, .'i.sí r;¡iE:no si esta hostili 

dad va haci::, olJjetos f a::lÍma.les o imll13.nos va a11.mentando 

IR !Jrobabiliciaó de une. oalificación [la.yor. 

cubierta 

protectora I mel:lbr8.na f carap8.cho o piel que pUE'da. relacionarse 

corroral. 

Al 

con U si no est4 presente y con 1 si lo está. 

P:t;;l¡BTHi.CIO¡,•• ¡¡aoe re ferencia a concept o c¡ue

simbolice ,rue el iucivilhlO ~J(érci be su cuerpo con 1<1uy poco valor 

de prot.ección :,¡ sié'n:e C,UE' f0,cilm0Dte pUE'de S0!' penetrgd.o. 

Bii.L..1.l'iG];. iÜ se1eooio118,r las láminas de I1l::Ulchas de tin

ta, se buscó deliberada!:1ente que tuviera¡, v2.riedad en lo c:ue -

respecta a su simetría o b3,lance. ;Ü".1.1112.S fueron spleCC10U¡ld8:S

por su a.simetría o pOI' carecer d.e balance • Otras se-

escogieron por teUE'r lL.'Ú'l simetría aunc:ue obr,ervanDO 

más det enidament e, se notaran numerOSé)·S asimetrír;s menores y 0

tra.s más que fueron c:asi ~)erfectas En su si¡::letríé\. ihul<:;ue ¡:tu-

ohos sujetos no hicieron en el est1.l.dio de J:ioltzmar:. referencia a 

esta d.irnf!Jsi5n simeiría·_¡¡.siJ:wir:ía I otros mostraron suficiente 

interés por tales rasgos pe.ra garan tiza.r la atenc.iÓn en esta. vQ 

riable. 

http:mel:lbr8.na
http:nOf!tilic.ad


143 


st ro donde se anotaron 

i ent e s. 

dB las l¡W:U10S :l.r")liead.8.s ('.('1:10 el PTo"t.ocolo y de la FOrí:a de Re-

El 18nt de ReconooiDiento de Formas de 

man. 

fué ell forna individuI11 

Ir:, prm'b:-, de 1'00onooi¡;lÍprrto de formas 00\Ü1;2.8 disE'ñacla por Holt:::;

~l"Ul. L:~ v(,l'si.Ón utilí¡2"da fué la.. aGro",~tica la 0112.1 COllt,ta de 28

Uii di bujo en 

b1,:;cnc'; y YlE'O'O Q1Hl ('8 un bonr~ue;ío eH tinta ne¡:;Ta de una fiprré1 

que l'G')"1'0;;("nta un", sola y d",finiü2t criatura viviente cono por e-

j(!IT(llo una r¡1lJ.;je;C', 1m o3.ba1).o, U11 pájaro e'to. Las líneas superpuEJ.§. 

tas d<cl dibujo fU('l'on ete te.,.l manera. s e pé". ra.cla s o confundirlas con 

el fondo a fíIl de c¡ue la fi~,'U.ra fuera li€~eramente ambígllB. para. no 

perm5:,; ir el "'"conocimiento instantáneo en 12. ¡;Hyoría de lél.5 lámi

nEts. 

L8,8 1,Í,minas estuvieron (l.l'ré'gl.'l.da8 €iil orden de dificultad 

desde la m,ts senoilla y fácil hasta. la más ciifícil. 

El método para adminÍlül'""r el test es simiJar en muchos

aspectos al de la Técnica de L,,;l1chas de Tinta de Holtzman, el Di§, 

mo autor. 

r.a e):aminador se sienta frente al sujeto oon la serie de 

láuinas arI'E>gladas debajo de la G¡esa en su seoue'1cia numerada. Se 

1<, dan lt.,e illctruooiones al sujeto y se presentan las láminas Ulli'1 

!)o1' una. ];;8 indispensable tener un reloj graduado en décimas de 

S(l1:;"U11do parE, nf'dir el tiE'rt90 que tarua. el sujeto en reconocer 11':.5 

http:fi~,'U.ra
http:v(,l'si.�n
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figuras desde que .se le presenta la lámina hasta que da un nom

bre al dibujo. Una vez que haya dado su respuesta o llegado al

tiempo límite que es de 60 segundos, se le presenta la siguien

te lámina. l~ o se ha de suspender la pF<leba hasta que se t errainen 

de presentar todas las láminas, aún cuando éstas no sean correc

tamente contestadas. Si se considera necesario puede hacerse al

guna nota de interés. 

Las instrucciones que debe seguir el examinador son las 

siguientes: 

"Le vaya presentar una serie de dibujos y deseo que me 

diga lo más rápidamente posible lo que. ve representado en cada 

lámina. Eul cada una de ellas hay una sola figura completa y bien 

definida. Los dibujos incluyen una serie familiar de animales: 

aves, peces, insectos y alGunas figura.s hwnanas. ",o hay plantas

ni flores. _'Ugunas las reconocerá con Dols facilidad CflJ.6 otras. 

Es im;:¡ortante que en cada caso me dit;a que ve tan pronto recono# 

ca la. fiC,-ur·e. del dibu~o. ¿Entendió? ¿Alguna pregunta? En caso 

de que el su,:'eto haga algwla prE'gunta se debe contestar y conti

nuar con la que si~e. "Bueno, vamos a empezar. Le vaya presen

tar una tarj0ta (siempre deberá estar en posición vertical] l!:sta 

es la ~)ri[aera-". Si el sujeto halló la fi¡::ura se preglmta: "¿COD

:orendió la idea? Bueno, vamos a seGuir con el resto de las lámi

""u la 'I'abla 11 del Capítulo 1 se muestran las respues-

tas posibles a las láminas. 

Cada una de las 20 láminas puede ser califioada dentro

de las tres categorías siguientes: 1) respuesta correcta; 2} rel! 

Duesta incorrecta y 3) respu!.'sta de· rechazo. La resl)uesta correE, 

ta es a~u~lla (!\le fu~ dada dentro del tiempo pe~mitido y que co

rresponde a la ficura presentada. La respuesta incorrecta es a-

quellaque no corres!)onde a la figura presentada y qUE' está den

tro del tiempo permitido. La respuesta de rechazo es aquella en
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la que no hubo respuesta durante el tiempo permitido o bien la

respuesta dada fué correcta o incorrecta pero fuera del tiempo

permitido. 

Adenás del tipo de respuesta deben computarse los 6i-

guientes datos: el tiempo de reconocimiento empleado por el su

jeto en oada lámina, el promedio del tiempo de reconocimiento 

para cada tipo de respuesta y la media del tierapo total de rec,2 

nocimient o. 

En el Apéndice e se reproducen las láminas de la prue

ba y la Hoja dE> Registro. 

3) El Test de Cierre de C.E. Mooney. 

Individualmente se aplicó la ~scala Corta de esta yrt1..2. 

bao El test consta de 17 lá.minas que presentan los elementos 

del objeto representado como fitura blanca sobre foneto negro y

otros como fiettra negra sobre fondo blanco. En algunas láminas

se requiere de todo el material presentado para tener la estruQ 

tura oompleta; en otras lámínas hay material irrelevante a la 

estruotura completa,. 

Corno ya vimos anterioroente, el tratamiento ¡;;ráfico liS!: 

ría de dibu.jo a dibujo. 

Las primeras tres figuras son de práctioa y las res)ue~ 

tas dadas por el sujeto así como el tiempo de reconocimiento pa

ra cada lámina, son anotados por el experimentador en la Hoja de 

Registro para poder hacer posteriormente el cór.lputo de las res

puestas. 

Las instrucciones dadas al sujeto fueron las siguientes: 

"No abra ei cuadernillo hosta. que a. usted se le avise y 

no marque nada absolutamente en él. Escuche ouidadosamente las 



instr\lcciont's~ J!;l cuader!lillo contif:'ne 17 figuras incompletas 

que representall objetos comunes los ouales se conf\mden al ver

los por primera vez debido a que en algunos de ellos las líneas 

o las formas están fuera de lugar y en otros han sido colccados 

pedaoitos extras de manera tal que no se distingue bien lo qua

la figura es. Conforme usted vaya observando la figura encontr~ 

rá un objeto o un grupo de objetos. al momento de ver usted te~ 

drá una duda aoerca de lo ~ue en realidad sea el ob~eto 

correcto (esta aclaración ~uede repetirse si se considera nece

sario, pero sin ninguna. elaboración). 

Las primeras tres figuras son para practicar. abra us

ted el cuadernillo en la. primera fi[;tU'a. lIíote que la palabra 

"'l'OP" le indica la f0rn2, en la que debe sostener el clli,derno. 

'Ahora por favor ~ue es lo Gua usted ve. 

El tiemuo permitido para esta lámina es de 30 a 40 se

gUl1~OS. 

"Esto es una figura que relJresenta a un nino viendo un 

libro. Si usted contesta (!'le solo ve una cara, un niño o un li

bro, no es suficiente. Una res::mesta como "Es un nino leyenc.o 

un libro" estaría ¡¡lejor. 

Pase usted al segJlldo dibujo. D!came en ~ocas palabras 

tratl'mao de abarcar la idee. completa, qué es lo que usted Ve. 

(Tiempo per~itido da 30 a 40 segundos). Una contestación sufi-

cíentementa oompleta sería: Ull hombre montando a oaballo o un 

vaquero sobre un caballo bronco. 

El sujeto puede levantar la fi~tra y describirla si a

sí lo cree neoesario. 

"Vamos a pasar ahora al tercer dibujo. Asegúrese de -

que la pOSición está en la forma correcta. Ahora dígame lo (!lla

ve. Una oontestaoión aceptable seria: una oara de mujer volteaQ 

do hacia la izquierda o una cara de mujer vista de perfil (~ieID 

po permitido de 60 segundos) 
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Ahora escuchE'!. cuidadosamente las instrucciones fina

les: Lrl las 14 figuras restantes se proced~ de la miaoa mane

1';;1. tal corno se hizo en las tres primeras. 'I'enCirá aproxime,da-

lIlE"nte medio minuto para. que me diga Que es lo que vió. Cuanclo 

le diea 1t9ase a la sié·:-,üente" pasará a la siguiente fif,"Ura y

U6 dir'á que ve. Recuerde, ~sto no es para imaginar cosas. l.-

hay ob,jetos reales ¡-¡ue pueden verse en cada dibujo. lica

sionalr.J€'nte hay dos o tres objetos en un grupo. "Pase a la si 
guiente". 

bl tip.mpo límite es de 30 segundos para cada lámina. 


Cada una de las respuestas del sujete es calificada


L~entro de las oategorías siguientes: X) respuesta de rechazo; 


resnu<,sta errónea¡ 1) resTJuesta parcialmente corrElcta; y 

¿) resl1u6'sta completamente correcta. 

Si se dan dos respuestas sólo se tomará en ou.erlta la 

l)rim",ra respuE'ste,. 

Las láminas seleocion0das para esta ~soala Corta fu~ 

ron las si,'juientes: , 12, 19, 8, 28, 29, 38 1 18, 37, 43, 33, 

, 27, Y 31. 
Las ca.tegorí.as permisibles de oalifioaoión :9ara las 

respuestas se dan a continuaoión en la Tabla II. 

TABLA lI. 	;;>¡STEIt'.ui D.::. C.ALU'IC.';'CIOi~ P.d.RA LA .íii5CALA 

CORT.A D~ TEST D~ CI~ D~ MOON~Y. 

-----------------------
Califioaoión ~o. y nombre de la lámina. 

----------------, ----------------------------
25. El perfil de un hombre 

o. 	 ------------------------------ 
l. 	 Hombre; ún hombre oontem?lando el espaoioj hombre vi~ll 

do haoia arriba¡ hombre durmiendoj una mujer con gorro 

de dormir mirando haoia arriba; un hombre mirando; un

http:STEIt'.ui
http:ca.tegor�.as
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hombre con entradas (en el pelo) volteando a la izquieE 

da; un "ho¡;¡bre volteando a la izquierda; un hom'bre con 

la cara volteada ~acia la izquierda; un hombre mirando

arriba y a la izquierda; media ca.ra de un hombre reca¡: 

gada junto a un cuarto de cara de mujer. 

2" 	 Perfil de un hombrfi'¡ cara de un hombre; cabeza de un 

hombre; perfil izquierdo de un hombre; cara de una mu-

jer; cabeza de un astronauta; cabe'za de un piloto; la 

más'cara de un muerto; cabeza sobre una almohada, viend~ 

haoia arriba. 

12. Figura sentada 

O. 	 Un hombre; 1L~a mujer en una banca; dos personas senta-

das en la banca de un parquej dos personas sentadas; un. 

hombre de nieve. 

l. 	 Un hombre arrodillado; un hombre rezandoi una mujer re

zando; una mujer arrodillada rezando; un holga~án en el 

Central Park de Nueva York; un monje leyendo sentado a 

la mesa; un hombre sentado con su brazo izqu:h1rdo sobre 

un ascritorio. 

2. 	 Un hombre sentado en la banoa de un.parque; un hombre 

en la banca de un parque; un hombre sentado en las €'scf:. 

leras; una mujer sentada en la banca de un parque; un 

hombre sentado; el padre de un monasterio en una banca; 

alguien sentado en una banca. 

19. 	Un adulto cargando a un niño 
o. 
l. 	 Dos personas; un niño ohiquito y una niña; un hombre -

abrazando a una ~ujer' haciéndose el amor; dos personas 

haciéndose el amor; pareja besándossj" dos niños peque-

ños besándose; dos niños bailando; pareja bailando; mla 

persona cargando a otra; niño sentado cargando a un be

bé; una madre cargando a su hijo en su regazo; dos cab~ 
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zas--una mirando sobre el hombro de la otra; una madre 

oargando dos bebásj un niño pequeño sentado en las 

piernas de una niñita; un hombre ,y una mujer besándose 

sentados en las piernas de una mujer. 

2. 	 Una madre cargando a un niño; un hombre cargando a un

niño; un papá cargando a un niño pequeño; una mujer 

cargando a una niña pequeña. 

S.Tres zapatos 

O. 	 Caballo, oaballo reolinado en su costado. 

l. 	 zapatos; un par de zapatos; dos zapatos; tres pares de 

zapatos¡ dos pares de zapatos; cuatro zapatos. 

2. 	 Un par de zapatos y un zapato más chicOi un zapato gr~ 

de, un zapato mediano y uno más chioo; ~par de zapa-

tos más una bota; una bota. 

28. Figura masoulina 

O. 	 El monito de un organillero 

l. 	 Gorila; vista posterior de un hombre en tres ouartos de 

perfil; perfil de un hombre; busto de un hombre; hombre 

mirando hacia abajo; hombre volteando a la derecha; hOE 

bre sosteniendo una bandera; hombre sosteniendo un pa-

ñuelo; mono; hombre con guitarra; hombre cantando con -' 

un micrófono.. 

2. 	 Hombre; hombre de color; hombre uniformado; hombre can

tando; hombre gritando; repostero; hombre con smoking; 

torso de un hombre; esclavo negro; el torso y la cabe

za de un negro volteando a la derecha; un negro volte~ 

do a la derecha¡ un hombre rezando~ un boxeador; hom-

bre volteando a la derecha; oficial del ejército; mes2 

ro. 

'29. 	Mujer trabajando o parada frente 

a una mesa.· 
o. 
l. 	Mujer¡ mujer cosiendo; mujer hincada, mujer ,sentada; 

.. 
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vista poste~ior de una cruchacha en un mostrad6T¡ una

mujer tallando el piso; una. mujer haciendo algo; un 

hombre en una mesa de trabajo. 

2. 	 Mujer parada junto a una. mesa; mujer en cocina; mujer 

cooinando¡ mujerplanohando¡ mujer lavando platos¡ m~ 

jer haciendo comida; mujer cooinando sacando azúcar 

de una azucarera; vista de frente de una mujer usando 

una batidora. 

38. Cuatro jitomates 

O. 

l. 	 Jitomates¡ tres jitoma:1;esj dos jitoma.tesj jitomate¡ 

cinco j~!9mates. 

2. 	 Cuatro jitomates¡ ouatro jitomates de diferentes ta~ 

ñosLcuatro jitomates en una vaina. 

18. Violín o oello 

O. 	 Bajo con una persona; UTl hombre tocando el violín¡ - 

una persona tocando el banjo; una persona con guita-

rra; un banjO¡ un violinista. 

l. 	 Guitarra¡ instrumento oon cuerdas con el cuello hacia 

arriba; un instrumento. 

2. 'Violín; aroo y violín¡ cello; bajo. 

37. Botella 

o. 	 ---------------------------------------------------- 
l. 	 Pino de boliche 

2. 	 Botella; botella de leohe; botella de cerveza; botella 

de Cooa-Cola¡ botella al filo de la noche. 

43. 	Pájaro en un~ rama 

O. 	 Un florero 

l. 	 Pájaro; una planta creciendo alrededor de un piJ.1.0j ní

do en un ?>rbolj planta; árbol; hojas; T-a.nita;•. 

http:piJ.1.0j
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2. 	 Pájaro en una rama; un pájaro en el oeste en un árbol; 

un pájaro en el árbolj.un pájaro rojo en un árbol. 

33. 	Ni~o o bebé recostado 
o. 
1. 	 Hombre recostado E'n un sillón: homore pataleando; ni

ñi t o en una silla; hOElbre recargándose; persona reca,;;: 

gada en su E'spa.lda; ho¡¡;bre¡ honflJre E'n una silla; niño 

con corra cay€.:.co E'C! un animal; fiGu.ra rE'care<'J.daj per 

sona tomando el sol; Santa Glaus recar¿;ánc1ose. 

2. 	 :3ebé 1 "bG bé recostado; niño p€'q:Ui2Í1o; nifio peql]~ño Te-

cay~ndose; niBo peque~o pataleando; ni50 recostado en 

un sillón moviendo pies y manos. 

15. 	Cochino c cerdo 

O. 	 Cal,Bllo; conejo; tres cochinos; vaca pateando auna 

1. Perro; Vé.ca: toro; ter;1E'ra¡ L,do izquierdo de 1.L'1 ani

2. Cochino; cerdo. 

27. Cabeza t cara o perfil de 1.L'1 

pE'rro. 

o. 
l. Ferro; perro con orejas largas; vista lateral de un -

perro; perro volteando hacia l.s iH!uierdai perro con-

la cara hacia la i erda. 

2. Cabeza de 1.L~ perro; cara de un perro¡ perfil de un p~ 

rrOj oara. de un perro viendo hacia la izquiccrda¡ oara 

de un Cooker Spaniel¡ perfil izquif'rdo de un perro¡ -

cabeza de un ,>erro con una ore ja larga.. 

http:cay�.:.co
http:�rbolj.un
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31. 	Un niño y una niña 

o. 	 Dos niños on la esquina del lado derecho. 

1. 	 Niím recogiendo flores; nino recogiendo flores; niño y 

niña parados afuera; niña dando de oomer a unos perros; 

dos figuras viciladaspor un ángel; Oharlie Brown en 

"Peanuts"; Cfu'\rlie Bro.m y Snoopy¡ dos niños oara a Cs: 
ra¡ una nina (a la izquierda) ofreciendo comida a un 

conejo; tres niños recogiendo floresr dos niñas y algo 

más; una niña mimando a un perrito y un pato viéndolos. 

2. 	 Un niño y una nii1a.¡ un niñ.o y una niila recoeiendo flo

res; niña recogiendo flores y niiio oliéndolas; niños 

jugando; niños jugando junto a un arrollo;- niños jugag 

do en la playa¡ niño y niria espiando bajo los coberto

res de una oama. 

Una vez calificada cada respuesta en la ¡'orma de Regis

tro donde el examinador lA. hab!a escrito literalmente, se tomó 

también en cuenta el tiempo de reoonocimiento para cada tipo de

respuesta y el tiempo promedio de reoonocimiento de cada. sujeto. 

En el A~léndice D podrá observarse la reproducci6n de la 

Forma. de Registro y de las láminas aplioadas que incluyen la Es

cala. Corta. del 'l'cst de Cierre de ¡,iooney. 

En lo· que respecta al procedimiento de la investigación 

mencionaremos lo siguiente: 

Una. vez que se aseguró la aprobación de la Direcci6n de 

cada plantel al proyecto, la aplioadón del material se llevó a.

cabo en las mu~stras seleccionadas, en lli~ lugar aislado de las 

aulas, sin ruido y sin la presenoia. de personas ajenas a la in

vestig-a.ción. Unicamente en la Academia Militarizada l\lé:doo. est:!;! 

va presente por intervalos de tiempo no mayores de 10 minutos 

una persona responsable de la disciplina d.e los alu.."luOS de Bachi 

llerato. 
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La aplicación general fué inctividl1.al. ,De esta manera, 

se aplicaron las pruebas que integraban, la batería completa de la 

investigación. 

De igual manera, se aseguró la cooperación de los estu

diantes. La aplicación se llevó a cabo por la mañana y en horas 

libres que no interferían con el horario académico por lo que los 

jóvenes no sintieron presión por dejar alguna clase pendiente. 

E!1 lo que respecta al material de prueba, se revisaron

minuciosamente las traducciones hechas y en especial en la Técni

ca de Manchas de Tinta de Holtzman se realizaron cuatro revisio-

nes por los 4 examinadores de cada una de las variables califica

das a fin de coincidir completamente con el criterio de califica

ción.. 

Una vez aplicadas l8,S pruebas, se TJl'ocedió a su calific§: 

ción. 

El Cuestionario Demográfico aplicado permitió conocer si 

había diferencias si,:;nificativas entre l2,s muestras seleccionadas 

en lo que se refiere a nivel socioeconómico, y una vez controlada 

esta variable, se procedió a considerar el grado de discip~ina cQ 

mo variable responsable de las diferencias perceptuales esperadas 

entre los grupos estudiados. 

Como ya se mencionó anteriormente, se separaron los gru

pos normales del gruI)Q depresivo por no ser comparativamente homQ 

géneos. En el análisis del grupo noroal total se usó el disel10 de 

más de dos gru.pos seleccionados al azar he_biendo obtenido las 

pruebas esta.dísticas apropiadas a este diseno. 1)e iGual manera se 

obtuvieron las correlaciones Producto Iolomento intra e interprueba. 

Como el diseño experimental p3.ra el grupo de?resivo fué

diferente, las pruebas estadísticas también lo fueron. 

A continuación menoionaremos los datos de esta muestra. 

http:inctividl1.al


CAPITULO IlI.. 	 CO"~TROL PERCEPTUáL•. Un Estudio Experi 

mental en Cuatro l>1uestras de Sujetos. 

Análisis del grupo depresivo: 


A) Planteamiento del problema y formulación de hipó


tesis. 

B) Diseño experimental y descripción de la muestra. 

e) Vmterial y Procedimiento usados. 
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CAPITULO III. 	CON!rnOL PERCEPl!UAL. Un Estudio 

Experimental en Cuatro Muestra~ 

de Sujetos. 

Análisia del grupo depresivo•. 

A) Flanteamiento del problema y formulación de hipó

tesis. 

De acu~rdo con la.hipótesis general del Dr. Luis Lara

Tapia, podemos decir que muy posiblemente las alteraciones de la 

conducta oorrelacionan por un lado con tres aspectos fundamenta

les en el campo perce:9tual:.. 

1) reducción del campo perceptual; 

2) rigidizaci6n de las formas de aproximación a los 

campos perceptuales y 

3) 	mayor participación de elementos motivalltes sobre 

el sistema percep'tual oognoscitivo y por ende per-

cepciones menoa discriminadas y más globales. 

En este segundo estudio que aquí presentamos y que fué 

realizado en sujetos depresiVOS, planteamos por un lado los mis

mos problemas que en el primer estudio y consecuentemente el con 

tenido de las hipótesis que formulamos para el :yrimer e;ru,o tam

bi~n es aplicabl~ a la muestra de este segundo estudio. 

El gnlpO de esta investigación estuvo compuesto por 30 

sujetos que acudieron al S'ervicio de Consulta Erlerna del. Instit.1l 

to l-lacional de Neurologia y que fueron diagnosticados como depre

sivos reactivos por psiquiatras competentes. 

A. estos sujetos se les aplicó por primera vez la bate

ría completa de p~lebas perceptuales. Un mes después exactame~te, 

¡:¡e lee hizo una Mgunda. aplica.oión degpu~s de ha,ber sido tra.ta.dos 

durante este período de ti~mpo con drogas antidepresivas específi 

caso De esta man.,.a en este grupo se contó con dos administraci.o

nes. 

http:Instit.1l


Por otra. parte nos encontraf~OS tal:lbiél1 con u.n. .pro~blE'ma 

diferente, no solo deseábalDos conocer la.s oaracter:lfJticas percE'j¿ 

tuales dé estos sujetos a través de tres pruebas perceptuales 

ferentes~ La. administraoi6n de antidepresivos durante un mes, sn 
puestamente afeotaría la forma de percibir de estos sujetos, por 

10 que la primera administraci6n y la segunda nos darían marcos~ 

de referencia muy importantes para oonocer el grado de variabili 

dad de la percepci6n. 

A fín de distinguir perfectamente entre los resultados 

de la primera aplicaoión y los de la segunda, nos permitimos fo~ 

mIllar hip6tesis esr>eoífícas para el test, repitiéndolas posterio~ 

mente para el retest. De. esta manera. tenemos las sieui~ntes hipQ 

tesis nulas que continúan en orden las formuladas para el grupo 

normal total.: 

Ho. n' 	 ¡~o existen diferencias estadísticamente signi

ficativas en l8,s pruebas de Reconocimiento de

Formas1 de Cierra y de Manchas de Tinta en lOE 

puntajes obtEtnidos por el (5l'Upc depresivo en

tre la prim€'ra y segunda aplicación. 

Ho. V 	 l~Q existen relaoiones estadísticamente siguifi 

ca:tivas entre les puntajes. del Test dE' Recono

cimiento de Formas y los obtenidos en el Test

de Manchas de Tinta por el grupo depresivo en

la primera aplicaoi6n •• 
Ho. VI 	 No existen relaciones estadístioamente siguif! 

oativas entre el Test de Cierre de Mooney y el 

Test de l>lanohas de Tinta. re spect o al grupo de

presiVO en la primera a.plioaoi6n. 

_ Ho. v:n 	l~o hay relaciones estadístioamente significatl 

'Vas entre el Test de Reconocimiento de Foroas

y el 'rest de l:lanohas de Tinta en el gru.po de



pr€tsivo durante la segunda a;.plicaci6n. 

Ho. VIII ~o habrá relaciones signifioativas entre el 

Test de Cierre y el de Manohas de Tinta an

el grupo depresivo durante la segunda apli

cación., 

Al igual ('f>.16 en el anltlisis del primer grupo, cada hi

pótesis nula considerará el análisis de cada v:ariable por separa 

do. Con el propósito de no formular una hipótesis para cada va-

riable de las tres pruebas, hicimos referencia a las proposicio

nes ~m forna {"E'neral. 

B) Diseño experimental y descripción de la muestra. 

En virtud de c:ue los sl,-jetos selecciané,dos fueron esoQ 

gidOB al asistir a.l Servicio de Consulta Externa del Instituto 

¡'acianal de ?~eurolog!a. por p!'<,sentar trastornos de conducta dieE 

Dodicados como udepresíón reactiva t no fuá posi -tIa aparejar es

ta muestra :r compararla con 10s ,crrur>os del primer estudio, ya. 

que a:>Í mismo no se oontrolaron variables tales como: edad t sexo 

y esool<:'.ridad! la.s cuales sí haoían sido controla.das en el caso

de los g!'1.1.POF normale s. 

De esta manera, el an§.lisis de esta rnlestra intef,'!'6 un 

estudio apa.rte del primero. 

l.''lleroll selecoione.clos 30 sujetos a los ouales se les 

aplica.ron las pruebas estudiacasi traP-sourrió IDl período de un 

mes, durante el cual se les administraron dro,;a.s antidepresívas, 

despu~s de ese período de tiempo y de ese tratamiento farma.col6

gico, se aplicó pcr segunda Vez la misma batería. 

Como se conta.ba COA un solo grupo nada más pero con 

dos administraoiones, aplicamos un diseño para des grupos apare

jados de manera tal ~~e nos permitiera comparar los resultados 7 

obtenidos en la priClera aplicaci6n con los de la segunda. Así, 

http:conta.ba
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la. prueba estadístioa usada fu' la "t" de Studen.t. 'ranto en el 

" test oomo en el retest, obtuvimos tambi'n las correlaciones Fro

ducto-Komento entre los test de Reconocimiento de Formas y de 

Cierre c'on la. T§cnioa de Manchas de Tinta de Holtzman. 

En forma más detallada menoionaremos las oaracterísti 

cas de esta muestra. 

Los casos inoluídos fueron diagnostioados oomo depresi 

vos reactivos, perteneciendo a ambos sexos con edad y escolari- 

dad variables. De los 30 sujetos seleccionados, el 83fo fueron ~ 

jeres y el 16% hombres. 

La. edad fluotuó en. un rango que iba desde los 17 años

hasta los 58, siendo la edad promedio de 32.1 años. 

Los porcentajes relaoionados al estado oivil ~~eron -. 

los siguientes: 53•.3% habían contraído matrimonio oivil y reli 

giosamente; 40:& eran solteros y sólo un 6.6% inoluía otros esta. 

dos. 

En lo que respeota a la escolaridad, el 53.3~ sólo ha

bía cursado basta el 40. año de Frimaria, un 26.6% terminó Estu

dios Seoundarios, un 3.3% bab!a estudiado Preparatoria., un 13.3% 
se había titulado en estudios oomerciales o equivalentes. Unioa.

mente una persona alcanzó el nivel universitario, el resto o sea 

el 6.6% no tuvo escolaridad. 

En relación a las drogas empleadas, les fueron admini~ 

trados compuestos trio!olicos, los cuales eran más indicados pa

ra este tipo de oasos, que los derivados de la monoaminooxidasa. 

e) Material y prooedimiento usados~ 

El material utiliza.do fué exáctamente el mismo que Ge

utilizó para los grupos normales que integraron el primer estu-

dio., 

http:utiliza.do


Respecto al prooedimiento, primeramente se solioité a

la Dirección del Instituto l~aoional de Neurología permiso espe

cial para realizar un proyeoto ne investigaci6n en el oual tam-

bién se probaría experimentalmente el efecto de substancias ant! 

depresivas. 

Una vez obtenida la. autorizaoión se prooedi6 a la> se

lecci6n de la muestra. Les sujetos asistían al Servicio de Con-

sulta Externa habiendo sido diagnosticados oomo depresivos reao

tivos por psiquiatras eminentes quienes previamente habían coin

cidido en el criterio de diagnóstioo. 

Inicialmente fueron seleooionados 40 sujetos, advirtie~ 

do el hecho de que algunos pacientes pudieran abandonar el proye~ 

too Al finalizar éste, 10 pacientes habían desistido~ por lo que

la muestra final quedé integrada por 30 estudios completos. 

La. aplicación fué individual, llevándose a cabo por la.

mañana. en cubículos destinados para este uso. Ocasionalmente en

traban personas al oubículo, causando ruido y la conseouente di~ 

tracci6n del paoiente. 

En cuanto a la. actitud de los paoientes, todos ellos c~ 

operaron oon 106 entrevistadores.; 

Las instruociones fueron dadas con c'uidado,Bobre todo 

en el caso de los sujetos analfabetos a quienes hubo neoesi~ad de 

leer y explicar cuando no las entendían. 

\. Se aplic6 l~ batería y transourrió el mes durante el 

cual se les trat6 médicamente con drogas antidepresivas. El inve~ 

tigador ignoró que droga le había sido administrada a cada pacie~ 

te; este hecho sólo era oonooido por el médico que asistía a oada 

sujeto en partioular. Es importante señalar que durante este tra

tamiento, se suspendió toda olase de medicamentos que no fueran 

los autorizados por el médioo. 
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Después de este tiempo, se aplic6 el retest t oon el ob

jeto de observar posibles diferencias percept~1es originadas por 

el efecto de los antidepresivos. 

S~ oalificaron las variables que contenían las pruebas

utilizadas y se obtuvieron las medidas estadísticas propias para

el diseño de 2 grupos aparejados. 

De esta manera oonoluimos el Capítulo 111, para iniciar 

lo referente a desoripci6n e' interpretaoi6n de resultados. 



CAPI'l'Ul.O IV,. .iÜ'IALISIS E 11~TEBPRETA.CI01¡ ili: LOS D1...'l'iJS. 

A; Desoripción de resultados: 

1) Grupos normales~ 

2) Grupo depresivo •. 

B) Interpreta.ción de resultados .. 
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CAPITULO IV. ANALISIS E DiTERPRETACION DE LOS DATOS. 

A) Descripoi5n de resultados:, 


1) Grupos normales. 


A oontinuaoión integramos los resultados por medio de


tablas para faoilitar su lectura. 

L8$ tablas relacionadas con la formulación de la Ro. 1, 

son tres. En la TABLA lA presentamos las comparaciones entre los 

grupos normales en lo que se refiere al Test de Reconocimiento de 

FOTmas de Holtzman. Gada una de las tablas va, estar subdividida 

para po<:ler seguir cada', paso realizado en el análisis final" En la 

TABLA. lB vamos a presenta.r las comparaoiones d.el. Test de Cierre 

de l-100ney y en la TABLA re aparecen las diferencias significati 

vas y no significativas entre los tres grupos en lo que se refie

re al Test de Manchas de Tinta de Holtzman. 

TABLA lA. 	 PRUEBA. DE ruu~GOS· D~ DU~O~~ PAEL~ LOS TRES 

GnUPOS DE SUJE'l'QS NCmiALES. Test de Rec.Q 

nocimiento de Forma.s de Holtzman., 

Variable 

---~------------_..-_---_...._--------
x x X 

Tiempo de R(;lacción/segs. 8.05 10.40 13..55 
No. Respuestas Correctas. 20:..,9,5 20,..°5 2.0.70 
Tiempo de 'Reacción de Re~ 

puestas Correctasl segs. 4.75 5.50 9.°5 
No. Respuestas Incorreo~as 6.45 3 • .85 4...85 
Respuestas Incorrectas/segs. 15.20 16.40 24"'f-5 
No. de Rechazos .5° 4.10 2.45 

GRUPO A GRUPO B GRUPO e 



TABLA lA' Error de la Varianza ( y valores de 

rP2' r p
3 , RP2' RP3 para un diseño de 

más de dos grupos con 57 grados de 1ibe~ 

tad .. 

Variable Se 	 RPrP2 RP2r P3 3 
-----------------------_-..-_----------------
Tiempo de Reaooión/segs, 4,60 2.83 2.98 2..86 3.02 

No.Respuestas Correctas. 2~95 2..83 2.98 1..84 1.93 

Tiempo de Reacoión de 

Respuestas Correctas/segs. 2,,45 2..B3 2..98 l. 1..59 
No.Respuestas Incorrectas. 2..66 2..83 2.,98 1.66 1.74 
Tiempo de Reacci6n de Res

puestas Inoorrectas, 9.89 2.83 2.·98 6 .. 16 6.48 

1010. de Rechazos. 2.19 2.83 2.98 1.36 1 ..44 

TABLA lA' I 	 Diferencias entre la media más alta y 

la. media más baja. 

Variable Combinacj.on8S posibles entre los 3 
grupos. 

e _ BA - Ji. A - e 

i'iempo de ReacCi6n 2.35 5.50 " 3 .. 15 " 
Ho.Respuestas Correcta.s .90 .25 .65 
Tiempo de Reacoión de  .. 
Respuestas Correctas/segs. .75 4.30 3.55 

.)<. 

.. 
No.Respu~stas Inoorrectas 2.60 1.60 1.00 

~iempo de Reaooión d~ R~s-
* puestas Incorrectas. 1~20 8,,95 ., 7.75 

" 	 *. No. de Reohazos 	 3.60 1.95 " 1.65 



Como puede observarse la prueba estadística para la a

p~icación de este diseño de más de dos grupos seleccionados al 

azar, fué.la Prueba de Rangos de Duncan, por lo que en las tablas 

siguientes también s.e usará., habiéndose considerado significativa. 

una. diferencia al nivel de ..05. El asterisco colocado sobre algún 

punt&.je indicará por lo tanto que esa diferencia es estadística

mente significativa al nivel de confiabilidad de .05. 
Por lo anterior, podemos observar que el grupo de la A

oattamia ll¡ilitari:z.ada ¡;Iéxico (C) tuvo una media significativamen.te 

!:Ia;'lOr respecto al tiempo de reconocimiento de las figuras, que el 

grt:.po sel€>ccionao.o de la Preparatoria #8 (.~)t Y que el grupo del

CQlei:~io Amado Nervo (B). 

En la variable Tiempo de Reacci6n de Respuestas Correc

t~s el aru~o e tuvo una media significativamente superior a la de 

los grupos A y B~ 

El Grupo .A tuvo ll."la media. si,;nificativar1eute superior 

en lío. de BeSDlIE'stas Incorrectac¡ 1::'"''' el Colegio Amad.o ii'ervo, pe

ro ful igual a la media obtl?nida por el t;ruyo C. 

En la. variable Tiempo de Reacción de Respuestas Inco-

~r6ct~St el Grupo e fué significativamente superior a los otros 

dos. 

Respecto al número observado cie respuestas de rechazo r 

el Gru,Jo B de la escuela ::>articu12"r t"vo ll.'l puntaje signifioati

vament e superi or a.-l de los grupos Ji. y C. 

Eu la variable No. de Respue¡;<,tas Correo"taE' no se apre

ciaron diferenoias signifioativas. El prompdio de res:,uestas co

rrectas fué de 21 para. los gruTlOS A y e y de 20 para el Grupo Be 

http:significativamen.te
http:punt&.je


GRUPOS 

rre dE' 

Variable 

Tiempo de Reacoi ónj ssgs. 

lJo. Respuestas Correctas 

~iempo de Reacción de Res

puestas Correctas/ segs. 

No. Respuestas Regulares 

~iempo de Reacoi6n de Res

puestas Regular€'sj segs. 

No. Respuestas Incorrectas 

Tiempo de Reaooión de Res

puestas Inoorrectas/ sees. 

No. Reohazos 

NO.Respuestas Correctas + 

Respuestas Regulares 

Tiempo de Reaooión de Res

puestas Correotas, y Regul.@; 

res 

Di: SUJW'O;:> 

¡,¡ooney. 

GRUPO A 

¡JúRílilLl~S. Test de Cie

GRUPO B GRlJPO e 

x 
15.90 

4.35 

9.,35 
3.00 

10.30 

4.20 

12 •.60 

2.70 

7.35 

10.65 

x X 
14.05 16.25 

4.35 4.55 

1.60 9.95 
2.05 2.10 

10•.85 10.95 

3.90 3..55 

12.65 11.40 
') 

...l' 3.80 

6.40 6.65 

TABLA. IB" Error de la Varianza (Se) y valores de 

' r P3f RP2 y RP3 para un diseño der P2 

más de dos grupos con 57 grados de 1i- 


bertad. 
•----------------------------------------_._--



---------------------------------------

Continuaci6n ~LA lB. 

Va:riable 

-------- ------------.----------------._----------------------
Tiempo de Reaooi6n/ seglit. 4.95 
N.o.Respuestas Correlt~as 2.07 

'l!i:empo de ReaooHin de -

aespuestas Correataa/ -

sega.. 2..83 
N.o. Respuestas Regula

res 1 .. 24 .77 .81 

Tiempo de Reaooión de

Respuesta.s Regula.res¡

sega. 0.19 2.83 5.10 

No.ResPllesta'S Inoorreg, 

tas 2.00 

Tiempo de Reaoéión de

aespuestas Incorrectas! 

segs .. 2 ..8;3 

N.o. Reohazos 2.20 2.83 
N.o. Respuestas Correo

tas + "1le'Spuestas Regu

lares. 1.18 

Tiempo de Reaooión de -

Respuestas Correctas y 

Regulares 10.44 2.83 6.84 

TABLA IR" 	 Diferencias entre la media. más alta y la 

media. más baja. 

Vari.;¡,ble Combinaciones posibles entre los 3 gru
pos. 

A - e C - B 

Tiempo de Reacoi6n/segs. 2.20 



Continuación TABLi¡ '1.'0,1 , 

Varia"ole Combinaciones posibles entre los 3 gTU
pos. 

.11. - :E e e :E 

ho. Respuestas CorreQ 

1;as. .00 ..20 .20 

Tiempo de Reacción de 

Res?uesta~ Correctas/ 

sega. l. ..60 

l~o. Respuestas RE'~ 

la.res. .·95 " 
Tiempo de Reaoción de 

Respuestas Regulares/ 

sega. ·55 
N.o. Respuestas IncorreQ 

tas 

Tiempo de Reacción de 

Respuestas Inoorrectas/ 

segs. 

N.o. Rechazos. 1.10 

N.o. Respuestas Correotas 

+ Respuesta.'S ..95 .15 
Tiempo de Reacoión de 

Respuestas Correotas y 

Regulares. 

En la varia.bls No. de Resput?stas Regulares 1 el Grupo A 

o sea el grupo de la Prep67atoria oficial tuvo una media Bignifi 

cativamente superior a la oYenida por los grupos de la ÁCademia 

.Rili1tarizada. y del Colegio Amado .'larvo';" 
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1i:i6. 

En cambio, en el Tiempo de Reacci6n de Respuestas Inco

rreotas, el grupo sujeto a disciplina militar fué significativa-

mente superior a los grupos de la preparatoria y de la escuela 

particular. 

Otra diferencia estadístioamente signifioativa se obse~ 

v6 en la variable 'l'iempo de Reacci6n de Respuestas Correctas y _ 

Respuestas Regulares. En esta variable, los alumnos del colegio 

partioular tuvieron una media significativamente superior a, la o~ 

tenida por el grupo de la preparatoria oficial y de la academia 

militar. 

En el resto de las variables no se observaron diferen-

oias estadísticamente signifioativas. 

TABLA lC.. PRUEBA DE RAi~GOS DE DUl~CAl~ P.AIIA LOS T.B.ES 

GRU:POS !lB SUJETOS !WBl1ALi!:S. Técnioa de -

t~chas de Tinta de Holtzman. 

VaTiallle 
----,---------------------

GRUPO A GRUPO B GBUl'O e 
Prepa. #8 

----------~-------~--------------,--------------------
x x X 

'riempo de Reacoión! segs. 29.00 21.35 34.20 
Rechazo 00.00 2.~5 .5° 
Localización '7.D5 1.45 6.15 

E.spacio .40 .20 .1.5 
Forma Definida 20..25 23.40 21...70 

Forma Apropiada 11 ...50 9.90 10.65 

Color 2.25 2.95 2.55 
Sombreado 3.00 2.40 2.50 

Jlovimiento 7.45 9.50 8.40 

V.erbalizaci6n, Patogno-· 

mónioa 2....l.5 ..85 i.10 



Continuación fABLA. le.: 

Va.riable GRUPO A GRUPO B tr.!dTPO e 
Prepa.. #8 Colegio A.N. Ac.Milit~Me%. 

X X X 

Integraoión 2.25 3.35 4.30 

Humano 8.05 7 .. 90 6.85 

Animal 5.10 5 .. 15 7.80 

Ana:tom!a 1.90 1•.80 l..4° 
Sezo .40 .30 .10 

Abstraoto 1.00 .•10 .20 

Ansiedad 3.25 2..'lO 2.45 

Hostilidad 2.30 3...10 3.05 

Barrera' 1 .. 70 1.85 2.70 

Penetra.ciÓn 1.15 1..85 l..45 
Balance -45 .05 .15 

T.A:BLA le' Error de la Varianza (Se) y valores de 

rP2~ r:p3~ RP2' Y RP3 para un diseño de 
más de dos grupos con 57 grados de li

bertad.. 

Varia'ble Se rPz rp~... RP2 RP3 

fiem:?o de Reac

ción/segs. 4.15 2.83 2.98 8.87 9.28 

Rechazo ..89 .2 ..83 .2.98 .. 55 .58 

Locali zaci ón ..53 2.83 2.98 2 .. 82 2.97 
Espacio 5.56 2.83 2.98 3-46 3.65 
Forma Apropiada. 2...00 2.83 2.98 1.25 1.31 

Color 2.92 2.83 2 .. 98 1.81 1...91. 
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~ontinu~oión TABLA le 1: 

Variable Se rn.-2 r P3 RP2 RP3 

Sombreado 1.99 2.83 2..98 1..24 1.30 

r'lovimiento 5c12 2.83 2.98 3.19 ' 3.36 

Verbali~ci6n 

Patogno¡;¡ónica 2.60 2.83 2..98 ~..62 1...71 
Integrad ón 2.06 2.83 2.98 1•.28 1.35 
Humano 3.57 2.83 2.98 2.22 2.34 
Animal 2.64 2..83 2.98 1.64 1.73 
Anatom{a 1.91 2..83 2.98 1",,~9 ~.25 

Sexo ..73 2.83 2.98 .46 .48 
Abstra'Cto 1.70 2.83 2..98 1.06 1.1]. 

Ansied.a.d 2.47 2.,83 2..98 1.54 1.62 
Hostilidad 2.32 2.83 2.98 1.44 l. 

Barrera 1.47 2.83 2.98 ..92 .96 
Penet.ración 1.33 2.83 2.98 .83 .87 
Balcmce ·56 2.83 2.98 .35 ..37 

TABLA le" la med.ia ma.s a,lta y laDiferencias f!ntre " 

media más baja. 

VariaDle Combina.ciones ?osib1es entre los 3 
grupos. 

G _ BA - B A - e 

Tiempo de Reacoióní
'" 
segs. 7..65 5.20 12..85 ,. 

Reohazo 2.15" ..50 1..65 
Loeali zaci ón ..-40 1.•30..9° 

Es;:¡aoio .20 .25 
 ·°5 

Forma Definida 3.1.5 1.-45 1.10 


't 
Forma Apropia,da 1.60 .85 .15 
Oolor .. 70 .30 .40 

'! 



---------------------------- -----

Continuación TABLA lC": 

------------------------------------------------~---------------
Variable CombiuacionE's posibles entre los 3 ' 

grupos. 
A G e B 

Sombreado .60 .lLO..5° 

MovimiE'nto 2.05 .95 1.10 


Verbalización Pa:togno

m6nica 1.30 .45 .85 

*Integraci6n 1.10 2.05 .95 

Humano ~15 1 .. 20 1.05 

Animal ..65 2..10• 2.05'"' 
il.natomía .10 .50 .40 

Sexo .10 ...30 ...20 

Abstracto .90 .80 ..10 

Ansiedad .55 ..80 .25 
Hostilidad 1.40 .15 .65 
Barrera .15 1.00* ..85 
Penetración .10 .30 ...4° .., 
Balance .40 .30 .10 

En la variable Tiempo de Reacción, la Academia Milita.r!, 

za.da .Méxioo tuvo un", mf'di?< signi:fíoativamente suyerior a la obte

nida por el grupo de la E'scuela. particular, pero no difirió de la 

de la preparatoria ofioial. 

En las res,:mestas recha3adas, los :alumnos del grupo B 

fueron significativamente superiores a. los de los (;TUpas A y C. 

En las varia.bles Forma Á»ro'liada y Bala,noe 1 la prepara

toria oficial fU8 significa:tiva.m(lnte superior al Colegio Amado -

Nervo, pero no fué diferente del grupo nilitar. 
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En las variables Integraoi6n y Barrera el grupo e tuvo 

una. media significativamente superior al grupo ¿, pero no fué di 

farente del grupo E. 
La Aoademia Militarizada. X'xioo fuá signifioativamente' 

superior a los otros dos grupos en la variable Animal. 

De la misma. manera oomo lo hioimos en la Ho...I J a. oonti 

nuaoión mostra~emos los resultadoarelaoionados a la habilidad

:paa.-a peroibirestímulios ooultos por un oonteno enmasoarador y 

la percepoi6n de estímulos no estruoturados. Como la Ho.Ll nos 

habl& d~ &sta posible relaoi6n, la TABLA 11 involuora., estos da-

tos:: 

TABLA:.II •. CORBELAGIONES PRODUCTO-iIO~ro ESTADIsTICA

UNTE SIGNIFICM'IVAa EN'.l'Bl!I EL ~T DE ll&C0

NOcDUENTO DE FOBRAS. Y EL DE MAllCRAS DE TI! 
,'lA DE HOLTZJWl. 

Variables Test de Reconocimiento de Formas 
Test de Manchas de Tinta 

T.R. 	 R.Corr. 'l.R..lt.. R.Ino. T"R.B.•. Reoh 
Corr.. luo. 

T..R.> .,29· ,,28" - 
Reoha~o • -.26· -- ..4:>·" 
LooalUaoi6n -..27" .27* 
Forma. Apropiada ..28· 

Color 	 .35*
...36 ....Animal .27" ...21 


Sexo .....26· 


Ansiedad -.35 ....... 


http:TABLA:.II
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En el qaso de las correlaoiones desoritas, las difere.l1 

cias estad!sticamentesignif1oativas fueron consideradas con dos 

niveles de Qonfian~-.05 simbolizado con un asterisoo y .01 
'" simbolizado con dos~ 

:De esta manera podemos observar que la variable Tiempo 

de Reacci6n-del BI~ se oorrelacion6 signifioativamente al nivel-

de .05 con las variables del ~est de Reconocimiento: Tiempo de 

Reacción y ~iempo de Reacción de Respuestas Correcta.a. 

Conforme describamos pada correlación, haremos primer~ 

mente menci6n de las variables verticales. Así ~cha.zo en el HIT 

tuvo una correlaci6n positiva con R. del Test de Reconocimiento

al nivel de .01, pero inversa. al .05 con la variable No. Respue~ 
ta~ Inoorrectas. 

Localizaoión se oorrelacio~ó signifioativamente al .05 
con Rechazos, pero inversamente con No. de Respuestas Correctas

al mismo nivel. 

Forma Apropiada invers~mente se correlacionó con Re-

chazo al nivel .05_ 
Color se relacionó signifioativamente al nivel de .01

con No. de Respuestas Inoorrectas. 

Animal se relacionó al .05 con Tiempo de Reaoc~ón y 

Tiempo de Reacci6n de Respuestas Incorrectas, y al .01 con Tieill 

po de Reaoción de Respuestas Correctas. 

Sexo se oorrelaoionó signifioativamente al .05 oon la 

variable Tiempo de Reacción~ 

Finalmente, Ansiedades relacion6 inversamente con -

Tie~po de Reacci6n de Respuestas Gorrectas al nivel de signifi

caneia d,e .0.1. 

Á.ilora. mostraremos la tabla correspondie~te a la. Eo.IIl 

http:Qonfian~-.05
http:difere.l1
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TABLA lII. 	 COllREl,,,,ClúKl!iS PRODUCTO-1<lOMEli'I'O ESTAnISTIC!, 

}íENT,é; Slm;IFlCATlVAS El~TBE EL TEST DE; elE

l1.R.E DE ¡¡,OONEY y EL DE .lü.iCHáS DE 'fUTA DE 

HOLTZMAN. 

Variab1.ee Test de Cierre 

Test de Manohas de Tinta 

T.H. 	 Rech. T.R.R. T.R.H. R.Re·g. T.R.R. 
Corro Ino. Reg. 

T.R. .41."'* .29"" 
e -.46* '" -.32'"' '" -.33 *"" 

H 	 - ..40 $' '" 

A.t -.33" " 	 ..30 * .33'" " 
S:x: 	 .34 * .. 

-..35 .... Es "'27" 
Pn -~26 ,J. 

B .25* 

Gomo observarse, la variable Tiempo de Reacción 

del HIT correlacionó positivamente el .01 oon Tiempo de Reacción 

del Test de Cierre de ¡'íooney, y al ..05 e-on Rechazos. 

Color se relaoion6 negativamente con las varia.ble~ 

Tiempo de Reaoción? No. de Rech8.z:oS y Tiempo de Reaoción de Res

puestas Correctas al nivel de significanci~ da .01.. 

La varia.ble 	de contenido Humano se correlacion6 iuvera!! 

mente al. • O~ con 	Tiempo de Rewcción de Respuestas Incorreotas. 

Anatomía, se oorrelaoionó significativamente al .05 OOli 

Tiempo de Reacci6n de Res~uestas Regulares yal .01 ~on N~.·de - 

Respuestas Regulares. También ee relacionó pero inversamente oon 

16 variable Rechazo al nivel de .O~ 

http:Variab1.ee
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Sexo tuvo una correlación significativa al .01 con -- 

Tier:lpo de Reacci6n de Respuestas Reculares. 

Hostilidad inversam~nte correlacionó al .01 con Tiempo 

de Reaoción y al .05 con ¡~o. de Rechez'ol'Jo 

Penetración se r.elacionó en forma negativa oon la va-

riable Tiempo de Reacoión al nivel de .05. 

Balance positivamente correlacionó con Tiempo de Reao

ci6n también al nivel de .05. 
De esta manera concluimos la descripción de los resul

tados del gru::::,o normal total, €In relación a la oomprobación de las 

tres hip6tesis formuladas. 

Hemos de hacer mención, al hecho de ~~e ta~bi~n obtuvi-

mos las correlaciones intraprueba. Así correlaoionamos las varia

bles de oada prueba contra s! mismas con el propósito de analizar

la oonsistencia de contenid.o de cada :prueba. 

En la parte final de esta investigación, en el Ap~ndioe 

l:J, podrán observs.rse estas correlaciones entre oada una de las 

prUE'l'bas aplicadas al grupo normal total. La TABLA A se referir¡!t a.l 

Test de Reconooimiento da For!llas, la TABLA B. al Test de Cierre de

~ooney y la TABLA e al Test de }lanchas de Tinta de Holtzman. 

A continuaci6n describiremos los resultados obtenidos en 

el grupo de sujetos depresivos, para iniciar posterior~ente, la in 

terpretaoión de los resultados. 

2) Grupo depresivo 

Dado que en este grupo se cont6 con dos administraciones. 

oomparamos los resultados obtenidos por los sujetos durante la pri 

mera administraoi6n, con los obtenidos por los mismos sujetos duran 

te la segunda ooasi5n. 

En relaci5n a la Ho. IV que menoiona que no habrá dite-

rencias en cada prueba, entre la primera vez que se aplioó y la s~ 

ganda, a continuaoi6n describiremos la TABLA IV A para la Prueba 
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de Reoonooimiento de l1'ormas, la TABLA Di B para el Test de Cierre 


y'la TABLA IV e para el Test de 1>Ia.úch""s de Tinta de Holt!!lman. 


En. cada uná de las comparaciones utilizamos la prueba

estadíatica conocida. como lit" de Student. Así, podiamos conocer 

si las diferencias entre cada aplicació'l:"si es a:v.e se presentaban

podrían ser sib~ificativas estadísticamente. PaTa la obtención de 

este dato, utilizar.1Os como niveles de significancia el de .05 sim

bolizado con un asterisco sobre el punta,je de lit" y el niveL de .01 

señalado con dos. 

A continuaoión 	se mostraran estas ta.blas. 

T.d..BLA IV A. 	 PRUEIlA lit" PARA UN DISEx·¡O DI: DCS GRUPOS 

AP.AREJ.4.DOS cor; 29 GR.4.D(¡S D!: LIBERTAD. 

Test de Reconooimiento de Formas de Holt

zman .. 

---------------------------------,-- 
Variable 	 Valor de "t" 

Tiempo de Reacción/sega. 

No. Respuestas Correctas 

Tiempo de Reacción de Re~ 

puestas Correctas/ segs. 

N~. Respuestas Incorrectas 

Tiempo dé Reaoci6n de Res

puestas Inoorrectas 

N~.. Rechaz-os 

------------------------,-------- ---------- 



--------------------------

----------------------------------------

-------- ----------------------
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TABLA n B. 	 PRlJEBA "tI! PARA ui.l DISEL,() DE DOS. GRUPOS 

APAREJADOS COI~ 29 GRADOS DE LIBERTAD... 

Test de Cierre de l'iooney. 

Variable 	 Valor de "t" 

Tümpo de Reaoción/ segs. 1.21 

N.o. Respuestas Correctas 1.40 

Tiempo de Reaoci6n de 

Res}'}uestas Correctas. 1.55 

N.o. Respuestas Regulares ..93 

Tiempo de Reacoión de 

Respuestas regalares .2.5 
li.o. Respuestas IncOITeotas .53 
Tiempo de Reaoci6n de Res

puestas Incorrectas 1.52 

1.0. Rechazos .82 

N.o. Respue st.as COl'l'€'ctas + 

Regulares 2..27 
.. 

Tiempo de Reacción de Res

")uestas COITectas y Re[,ul§l; 

res 

TABLA ri C. 	 PRuLiJA "t" PAllP. UN DI",:fu,O DB DOS GRUPOS 

.i.P~J¡¡J}OS co::-: 29 GRADOS DE LIBER'I'Al). 

Test de ¡,~ncba.s de Tinta de noltzl'!?...n .. 

V~riable 	 Valor de "tn 

Tienpo de Reacci6n 

Rech".zo 1.2:6 

http:Rech".zo


-----------------------

Continuación TABLA IV C.: 

----------------------------, ------------------
Variable Valor de "tu. 

Looalizaoi6n, 

Espaoio 

F,orma Definida 

Forma Apropiada 

Color 

SOmbreado 

Movimiento 

Verbalizaoión Patognomónica 

Integración 

Humano 

Animal 

Anatom!a 

Sexo 

Abstracto 

Ansiedad 

Hostilidad 

Barrera: 

Penetraoión, 

Balance 

.39 

.38 
L.7L, 

4.1.6 "" 
1..98 

1..49 
.,21 ' 

.30 

.07 

.65 

.04 
2..01 

-41 
1..45 
h.37 

.94 

.64 
1.29 
L7L' 

Dado que de hecho fu.eron cuatro las diferencias est8~

d!stioamente significativas entre la primera aplicaoión y la s~ 

gunda, en al~Anas de las variables de las tres pru.ebas, las men

oionaremos «in forma, unificada para no dar una descripción data-

lIada de las diferenoias no sigui ficativas., 
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En el ~est de Reconocimiento de Formas, se apreciaron 

diferencias en los puntajes dé la yrimera y secunda aplicaciones 

mlo que se refiere a las variables: l~o. ele Respuest.as Oorrec-

tas y No. de Rechazos. La ~edia de la primera aplicaci6n en el 

grupo depresivo fué de 18.80 respuestas correctas,en tanto que 

en la segunda aplicación la percepción de respuestas correctas 

aumentó sie~do la media del grupo de 21.16 respuestas. En lo que 

se refiere al nwnero observado de respuestas rechazadas, en la 

:primera a-plicación la media fué de 2.06 en tanto que en la seg.:l:l1 

da fu~ de .93 • 
En la prueba de l'iooney sólo se observó 1.Ula diferencia 

significativa, apareció en la variable No. de Respuestas Correc

tas más Respuestas Regulares, en la cue.l duraYlte la pximera adm,i 

nistración el gT1:tI'O obtuvo un promedio de 4.30 en.tanto que en 

la segunda administración la media fu~ de 5 • ..16 

Estas difere:1cias fu\?ron sienificativas al nivel de 

.05 no observándose más diferencias en el resto de las variables. 

En relación a la Prueba. de llanchas de Tinia de Holiz

can, se observ6 una diferencia en la variable Forma Apropiada, 

en la. cual la c!'dia del gru:r;o en la primera a;¡licación fué de 

9.53, en tanto quE' en el retest fué de 11.53 
Esta diferencia fué significativa al .01. No se obser

varen diferencias en el resto de las variables. 

De la misma manera como se hizo con el grupo normal t,Q, 

tal ,con el gru~)O depresivo tambilin se obtuvieron correlaciones 

entre el Test de Reco.'1ocimiento de Formas y el Tesi de Eanchas 

de Tinta; entre el Test de Cierre y el de manchas de tinta. 

Las tablas de resultados serán mostradas a continuación. 

Los niveles de significancia fueron al .05 y al -Dl • El primero 

simbolizado con ~~ asterisco y el segundo con dos. 

http:Respuest.as
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TABLA Y. 	 COlul.ELll.ClüNES PR(¡DUC',l'O-EOIíLl:;;'¡~'l'O El';TRE 

EL TEST DE RECmWCIMIBHTO DE FOPJUS 

y EL DE líll.liCliáS DE TIl:JTA DE l101TZl1.iuJ. 

Grupo Depr.esivo. Test. 

Varia.b1es Test de Reconocimient. o ele l"orr.las 
H 1 li.' 

'1'.R. 11..Corr '1'..R~R.Corr R.lno T.ll..R.lnc R 

..40~ ..42* ' 

R -46"· '" ..37 
.. 

- ..43 '*.42 
F'D .55i1' .. -.42* 

e '*-.40 

A ., .. •41
.. 

Aje .. 37 

Pn -.36 .41$; *" 

Corno podr~ obseFvarse, Tiempo de Reaoción del HIT oc-

rrelaoion6 a.l ..U5 con Tiempo de Rece,nocimiento, y 'Tiempo de Reas 

ci6n de Respuestas Correotas. 

La. variable Rechazo OOI'relacionó al ..05 oon Tiempo cÍ.e

Reaoéi6n de Respuestas Correotas y oon Rechazo. ll.l .01 se oorre

laciOÍl6 ()On Tiempo de Reoonooinliento y al .05 'pero inver;:¡amente

se relaoion6 con l~o. de Respuestas Inoorreotas., 	 . 
FOI'ffia Definida. se oorrelaoionó al .01 con No. de Res-

puestaá Córrectas. Con No. de Respuestas Incorreotas se relacio

nó en fórma negativa y al .05 

Color se correlacion6 inversamente al .05 con Tiempo 

de ReaéOi~n de Respuestas Incorreotas. 

Animal se relaoiorió positivamente y al .05 con Tiempo

de Reacci6n para las Respuestas Correctas. 
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Ansiedad se correlacionó positivamente' con No. de Res

puestas Correctaa al .05; en tanto que Penetracign corre1acionó

en forma negativa' y al .,05 oon No. de Respuestas Correctas. y al

.01 positivamente con No. de Respuestas Incorrectas. 

No se apreciaron relaciones estadísticamente significs 

tivas en el resto de las variables. 

TABLA VI. 	 CORRELACICiN'E5 PRODOCTO-J.lOHEi:/TO ENTRE EL 

TEST DE CIERRE DE MOm~EY y EL TEST DE 

MANCHAS DE Tn~TA DE HOL'l'ZMAN. Grupo d.2. 

presivo. Test 

Variables 	 Test de Manchas de Tinta 

Test de 
Cierre 

T.R. R FD FA e At Ax Pn 
!!tI\'

T.R. '.57 .49 "'* .37 '" 	 -- .37* 
l~ o. ReS!lUe~ 

tas Correc
)/< 

tas 	 ..36 

T.R. de Re~ 


puestas Co


rrecta.s .37 '" 


No. Respu€I.§. 


tas Regula

res 


T.R. de Re!!. 


puestas Re.... 


galares .37 " ";39 * 

No. Respu6.!:!. 

tas InoorreQ 

tas -.54*'* 
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Continuación TABLA VI: 

Variables Test de Manchas de Tinta 

Test de 

Cierre 
T.R. R FD ¡í'A e V At Fn 

He. Recha

"" "''' " * zos .57 .64 --- .46 
!lo. Respue.§. 

tan Correctas 

+ Regulares .47 " .. 
T.R. de Re~ 

puestas Co

rrect.as y 
" ..

Regulares -; 36 -; 36 --

La variable Tiempo de Reacción del Test de Cierre co-

r:relacionó positivamente al .01 con 'l'iempo de Reconooimiento del 

tiI'!', así también 00¡;10 con No. de Rechazos al mismo nivel de sig

uif"icanoia. Al .05 correlacionó positivamente con Porma Apropie. 

da y en forma ne¡;ativa y a.l misrllo nivel con la variable del HIT: 

Ansil'?dad. 

La variable referente al número total de respuestas c.Q 

rrectas correlacionó al .01 con ¡?orma Definida y al .05 con An-

siedad. 
Tiempo de Reaooión de Respuestas Correctas corre1~cio

n6 con Tiempo de Reacción al nivEl de signifioanoia de .05. 
La variable: ~o. de Respuestas 

positivament El con Ausiedad ",1 .01. 

http:rrect.as
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Tiempo de Reaoción de ltespu€'stas Ref;ulares correlacionó 

en forma negativa y al .05 con Color y lQov'imiento. En tanto que

.la variable: ¡~o. de Respuestas Ilicorrectas tuvo una oorrelación 

negativa y al .01 con: Tiempo de Reaoci6n, Reohazo y Forma Apropi~ 

da. A este mismo nivel pero en forma positiva. se oorrelacion6 con 

Penetración. Esta variable referente al número total de respuestas 

inoorrectas también se relacionó positivamente al .05 c'on Verbali

zación Patognomónica. 

Del mismo Test de Cierre, la variable No. de Rechazos se 

oorre1acionó positivamente y al .01 con las siguientes variables 

del HIT: Tiempo de Reacción, Rechazo y lo'orma. Apropiada, corre1aci.2 

nándose también pero en forma negativa y al .05 con: Verbalización 

Patognomónica, Anatomía y Ansiedad. 

No. de Respuestas Correotas m1s Respuestas Re&'111ares se 

oorrelacionó al .01 con Forma Definida y Ansiedad. 

Tiempo de Reacoión de Resp'J.E'stas Correotas y Regulares 

se relaoionó al .05 nivel ele significancia oon Tiempo de Reacción 

en formé. positi-va, y a.l mismo nive1p€ro en forma nE'lJ".tiva con la.s 

variables: Color y ¡<Íovimieut o. 

TABLA VII: 

TEST DE ID;CONOCUíIENTO D:t:: lo'ORI'lA.S y :t;L 

TEST DE rW'¡OHAS DE 'I'I;~'ll.á. G. depresivo. 

Retest 

Varia.b1es Test de Reconooimiento 

HIT T.R. T.R.R.Corr T.R.R.Ino R 

T.R. 8 ~ « 
·5 

O " '"-.51 -;44" .42 • 
Ab .50·'" .63·· ..

.44 
Hs -.39* 

------------------------------------------~---------------------
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Tiempo de Reconocimiento del HIT correlaoionó al 001- oon. 

Tiempo de Reaooió~ de Respuestas Incorrectas. 

La variable Color se relacionó negativamente al .01 con 

Tiempo de Reacción, y al .05 también negativamente con Tiempo de 

Reacción de Res~uestas Correctas y Tiempo de Reaoción para las Res

puestas Incorrectas. 

Otra variable que correlacionó con Tiempo de Reacción fué 

Abstraoto. Esta correlaoión fu~ al .01, relacionándose también al 

mismo nivel con Tiempo de Reacción de Respuestas Correctas • Al .05 
se correlacionó con No. de Reohazos. 

La variable Hostilida.d se rele.cionó negativamente con Re

chazos al ",05. 

TA];)LA VIII o COB.R:hiLAClüNhi;j PRODUC'l'O-MOr.íENTO Et"TRE EL 

TES'!' DE CI:EIiID: y 1::L TEST .i)E 1í..iliiCF.AS DE 

TIliTAo Grupo de:9resivo. Re1::est 

Variables Test de Cierre 

HIT .ToR. R.Corr R.lne T.R.R.Ino R R.Corr + T.R.R. 
R.Reg Gorr + 

R.Reg 

T.R. .42 ... -:. 39 '" .42 .. 

FD -:.41 " 
e -..38 

.
l;í •43 

.. lO· 

~45 
.. 

.39 
V -.37 '" 
I - .45 .. 

sx -.37 .... 

Ab - -.39'" 

Ax ":38* ~39· .AO ". 

Hs .44 .. .49 " 11 
11 

Pn -:41 
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Como,pod.rá obseTVars~ en f'sta. ta.bla, la variable Tiempo 

de ReaocHin del El'!' oorr~lacionó al .05 oon Tiempo de Reacoilin t,Q 

tal y con Tiempo de Reacción de Respuestas Correctas y Regulares 

del 'I'est de Cierre de liooney. Con l~o. de Respuestas Inoorrectas 

se relaoionó negativamente también al mismo nivel. 

Forma Definida correlaoionó inversamente y al .05 con 

Tiempo de Reacoión de RcspuE'sta.s Incorrectas; en tanto que Color 

se correlaoionó tam'Dién él. est.e nivel de Gignificancia p('ro en fOE 

roa ner,ativa con Tiempo de Reacción. 

La variable del HI'l1 l-Iovimient,o se correlacionó positiv,ª 

mente y al .05 con ¡lo. de Res~uestas Correctas y con no. de Res

puestas Correctas 3' Respu(>stas Regulares 1 En forna negativa se oS! 

rrelacionó con Tiempo de Reacoión dE' Respuestas Incorrectas. 

Verbalizaoión Pa't,of;nonónica se correlacionó oon Reohazo 

al .05 en forma négativa. En est.e sentido ta:llbién Integraci5n se 

relaoionó al .05 con Tiempo de Reaooión de Respuestas Incorrectas. 

Sexo, tambi~n en forma negativa se correlacionó al .05 
con .vo. de Rechaz.os, al i¡::ual que Penetración. 

Abstracto se relacloi1ó en forma negativa, y al .05 ni-

vel de significancia con la varÍ2.blE' lio. de Respuestas Correctas 

+ Regulares. En ta.nto que Ansiedad se oorrelacionó negativamente 

y a.l .05 oon Tiempo de RElaoción total y Ti€'mpo de Raacción de 

Respuestas Incorrectas. En forma posi~iva se oorrelaciono al mi§ 

mo nivel de sigi1Íficanoia con 1;0. de Respuestas Correctas + Regu

lares. 

Hostilidad del HIT oorrela,clonó con No. de Res::JU€'stas 

Correctas y lijo. de Res,uE'stas Correct.as + Regulares al .05 la pri 

mera relaoj ón y al .01 la sE'gu,,"lda. 

De esta manera hesos desorito los resultados encontra. 

dos ta,nto en la primera administraciórl C'Jr.10 en 12 segunda. 

http:Correct.as
http:Rechaz.os
http:Como,pod.r�
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Cada.una!de estas tablas tuvo el número correspondiente 

a la hip6i;es~s nula formulada, de. 'tal r.lAJlera, que los resultado~ 

a simple vis4a permiten conoo~r si dicha hipótesis fu6 o no con

firmada. 

De la misma manera como se presentan las correlaciones 

intraprueba para el grupo normal en el Apéndice Er en el caso del 

grupo depresivo incluiremos en el mismo apéndice las T1i.BLAS EU r 

y F para la primera. a.d!:linistración, en tanto que para el Jetest 

aparecen las TABLAS G, H e l. 

En virtud de que ta!:lbié!l se obtuvieron las correl",oio

neos existentes entre el Test de. Reconocimiento de Formas y el 

Tesi; de Cierre en ambos estuCl.ios, se presentaran las tablas co

rrespondientes para el grupo normr,l y para el depresivo también, 

tanto en lo que se refiere a. la y segv.nda a.dministracio

nes. 

Dado ~~e el objetivo de esta tesis no consistía en la

evaluaci6n de la consistencia interna de cada prueba utilizada-, 

únicamente fueron descritas literé.lm€'ute les tablas que contenían 

las correlaciones apropiadas para confi~<r o negar las hipótesis 

propuestas. 

Las tablas 1,2 y 3 del Ap~ndice ~ representarán así las 

correle,ciones entre el Test de Réconocimi€'nto de Formas y e.l de 

Cierre de .MoonEly, siendo la primE'l'a para al grupo re -::-;:¡al, la se

gunda para el test de.l grupo depresivo y la tercera para el retest 

del mismo grupo. 



B) Interpretaoión de resultados, 

En lo rrue se refiere al primer estudio realizado en las 

muestras de sujetos normales, recordaremos que el objetivo de la 

inv.eBtigación oonsistió en oonocer ciertas caraoterístioas perce~' 

tualea de estudiantes de seno año de Bachillerato, todos ellos 

perteneoientes al sexo :Eaaoulino, de 17 a 23: años de edad y oon 

~l mismo nivel socioeoon6mioo. 

Para este prop6sito ss les aplicó una batería que oont~ 

ola pruebas específioamente de tipo perceptual. Una de ellas, el 

Test de Reoonooimiento de Formas Ooultas mide la dimensión "Depea 

d-enoia d:el Campo" ,en tanto que otro test el de Cierre de l1iooneYI 

mide un as?eoto diferente conocido como rtRapidez de Cierre". La 

tercera prueba E!m::leada f't~ la Técnica de ¡'lanohas de Tinta de 

Holtzman €'n le. cual se observarían datos desde el punto de vista 

exclusivamente formal (perce,tual). 

Cual(p.úer difere!lcia perce.ptual observada entre los su

jetos seríg a.tri r,uída al efecto de la varia.ble ind.ependiente, r:ue 

en est13' e81;".oio fué la influencia de diferentes sistemas d'i.t disci 

plino':' escolar. 

En este primer estudio fueron fornuladas tres hipótesis 

nulas. La primera consideraba ~~e entre los grupos de alumnos ~ 

jetos. a diferentes disciplinas escolares no habr!a diferencias en 

lo ~e se refiere al contenido de las tres pruebas mencionadas. 

En base a los resultados y considerando los estudios de 

Witkin sobre la dimensión perceptual "Dependencia-Independencia 

del Campo" apreciamos que en general los alumnos selecoionados in_ 

dependientenente del tipo de disciplina escolar a la que pertene

cen! tienden a tener una. aproximaoión global al campo, caracteri

~ándose por tener tiempos répidos de reconocimient.o ante las ta

reas presentadas. No obstante este hecho! se obsprvó una mejor 

articulación de los elE'mentos Derüept'.lal€s en aqu.ollos inctividuos 

que se encuentran bajo disciplina miliT.ar, OEi,.;'to C:"E' bl~.jo este ti

po de sister.l!S. disciplinario, los alu::mos sosti"",ne.: u.'1 0<::,1::1:t,110 

http:miliT.ar
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ejeroitamiento de la atenoión sel~ctiva. 

A pesar de que el grupo oompleto tuvo una aproximación 

global al oampo, reaocionando rápid~mente y considerando que de 

acuerdo con Witkin son sujetos dependientes del mismo, fué inte

resante observar que ante situaciones que miden dependencia del 

campó al grupo militar le llevó considerablemente más tiempo: 

hacer un reconocimi f"nt o de las figuras ocultas y emitir una res

puesta ante estímulos no-estruciurados. Al formar cierres este 

grupo tambi~n tuvo los mayores tiempos de reacoión en oompqración 

con los obtenidos por el grupo oficial y el grupo particular. 

Se han oonsiderado a las tres muestras de sujetos como 

dependientes del campo en virtud de que ante estímulos sin forma 

su peroepci6n únioamente alcan~ó un 2~ de oaracterísticas anali 

ticas. En el intento de extraer un item del contexto ocultante

tuvieron un 75% de certeza en la apreCiación, y ante la tarea de 

formar cierres el grupo total sólamente aloanzó un 2&; de exacti 

tud ~n el r~conocimiento de las figuras seGmentadas Y ocultas -

por el contexto distractor. 

Sus percepoiones fueron rápidas dado que sus tiempos de 

reoono0imiento fueron inferiores al 5~~ del tiempo total permiti

do. 

Rechazamos la primera hipótesis nula en virtud de que 

básicamente 101" grU?OS difirieron ante estas tres tareas resp~oto 

a. los tiempos de reconocimiento. 

Tambi~n obser,yamos que el rendimiento de los alumnos sy 

jetos a disciplina rígida fué más lento, pero sus perceptos fue

ron más integrados, con aceptable adecuación del percepto a las -

característioas de la mancha. Este grupo rechaz,ó menos lárninás 

que los dos grupos restantes ante el Test de Manchas de Tinta de 

Holtzman. 

El grupo intermedio fúé más rápido para reaccionar ante 

las situaciones de prueba.. Sus pereeptos tenían integración y 

forma apropiada, pero fueron los sujetos que mayor cantidad de l! 
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minas reohazaron frente al test de manohas de tinta. 

El grupo seleooionado del plantel oficial tuvo tiempos 

de reaooi6n mayores a los del gruyO intermedio, sus peroeptos 

fueron limitados en cantidad. Reflej¿ menor integraci6n peroep

tual que &1_ grupo militar y tuvo más errores al peroibir el rea~ 

tivo dentro del oonterlo ooultante y distraotor. 

Considerando lo anterior, los tres grupos de alumnos 

tuvieron una aproximación global al oampo peroeptual reaooionan

do en forma impulsiva ante el mismo, mostrando también una. evi-

dente difioultad para formar cierres de tipo guestáltico. Este 

resultado no apoya la observaoión de Witkin (61) sobre el heoho 

de que tanto la dependenoia del oampo oomo la rapidez de oierre 

obedeoen a dos prinoipios oognoscitivos diferentes. Al obtener 

la oorrelaoión entr~stas dos medidas en el Apéndioe E, podrá 

observarse el grado en el cual estos dos fenómenos se encuentran 

relacionados .. 

La hip6tesis nula 11 fué formulada ,a fin de conocer las 

relaoiones signifioativas entre una medida de la dependenoia y la 

peroepoi6n de est!mulos no estruoturados. 

Los resultados nos permiten reohazar la hip6tesis en 

virtud de quE! al oomparar el Test de Reconoo1miento de Formas 0

oultas con la téonica de H:oltzman, observamos una correlación 

signifioativa entre los tiempos de reacción, lo oual indi~a que 

tanto el reconocimiento de estímulos ooultos oomo la peroepción 

de estímulos sin forma requieren del mismo prooeso de escudri~~ 

miento atentivo y de: elaboración conoeptual. En otro contexto, 

ésto indioa que el tiempo que tarda Un sujeto en responder depe~ 

de de variables estilístioas de tipo individual. 

El número de reohazos en el HIT correlacionó en forma _. 

negativa con el número de respuestas oorrectas, de manera tal ~~e 

a medida que aumenta el número de láminas reohazadas disrnin~e la 

posibilidad de responder correctamente, oonsiderándose un fenóme

no de inefioiencia perceptual. 
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En lo que se refiere a la localización espeoífica del 

peroepto ante la manoha. de tinta, podemos decir que esta varia. 

ble correlaoion6 inversamente con la exactitud del reoonooimiea 

to de estímulos, ocultos. Así al aumentar la percepoión global 

·disminuye la posibilidad de reoonooer estímulos que requieren 

de un prooeso de percepoi~n analítica como son los reaotivos 

que se encuentran rodeados por un contexto ooultante. 

Ante', las tareas de d.ependencia del campo, Witkinr oh-

servó que se requería en el sujeto capacidad para extraer el e~ 

tímulo del contexto que le rodeaba. Tal habilidad se basa en 

la. atención selectiva, en la percepoión ~~alítica y en la sepa

raoión de la figura' del fondo. 

Dado que los sujetos estudiados tendieron a percibir 

de manera global, sUrgiría. la posibilidad de ~~e aqu;llos que 

analiz.aron con más tiempól.a situación perceptual estuvieran 

más capacitados para reconocer estímulos ocultos T~e requieren 

una aproximaci6n al campo de tipo analítico. S,in embargo este 

heoho no fu~ confirmado por el reyorte eVidencial, razón por la 

cual apoyamos la proposición de ~itkin cuando menciona que el 

estilo peroeptual de U-~ individuo no se modifica a pesar de ob

servar más detenidamente el campo que le rodea. (61) 

Tambi~n se encontr6 una relaoión negativa. entre el ny 

mero de reohazos en el test de reoonooimiento y la forma apropi2 
da del.percepto en el HIT~ Esto indioa que a. mejor aproximación 

al oampotiene un sujeto, menor probabilidad habrá de que recha

se la tarea de reconocimiento. 

Al oorrelacionar color del HIT con respuestas inoorre~ 

tas, observamos. que a medida que aumenta la percepción cromática 

disminUye la posibilidad de dar respuestas correctas. Este dato 

confirma los resultados de Doidge (11) quien encontró que la i8 

fluancia del color sobre la peroepción de eS'Hm'üos ocultos 
.. 

era 

mayor cuando el color tenía caracterís"ticas estructUTalesqe una 

wmcha.. 
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Se apreció también que el dar res~)uestas con cont·enido 

animal en el liI'l' correlacionó con el tiempo de reacción: total1 

yara respuestas correctas y para respuestas incorrectas¡ Esto es, 

,medida que aumenta el tiempo de reoonocimiento de fi~xras ani~ 

das (f~liares) que se encuentran ocultas! aumenta también la 

probabilidad de percibir aaimales en las ~lchas de tinta. Este 

hecho indica que si la percepci6n es global y difusa con defi~ 

cienoia al analizar en forma selectiva, ante estímulos sin forma, 

el sujeto tenderá a dar respuéstas ccnvencionales o de más fácil 

aparici6n. 

En el grado en el cual aUr.lenta el número de res¿uestas 

s.sxuales ante las manchas de tinta. disminuye el tiempo de recon.,2 

cimiento y a medida que aument.a la ansiedad en la percepción d.e 

estímulos sin formas disminuye le. pasíbilidad de reS:;:londer ráyi

damente de manera correcta ~~te estímulos ocultos por un oontex

toenmascarador.. Ya Rockett (49) había demostrad.o que a mayo!' 

nivel de ansiedad, mayor tiem1'O de reoonocimiento en la peroep

ción de estímulos ocultos. 

otro aspecto interesante consistía en observar se ha

b!a oorrelaoiones entre la rapidez de cierre y la peroepci6n de 

manchas de tinta. 

Pa'I'a este propósito se formuló la hi:::,ótesis nula III 

la cual f'u~.rechazada por los resultados. 

El reporte evidencial indioa que hay una relación sig

nifioativa entre el tiempo de reconocimiento para ambas tareas. 

Con este dato, una vez más confirmamo.s 8le el que t,arda 

un individuo en reconocer estímulos ocultos! segmentados o no e~ 

t1:'Ucturados obedece más a una cal'acterística del estilo percep

tua.l indivi~ual que a loselemE>l1'tos intrínseoos en la.s tareas

presentadas. 

Una correla.ción más se observó entre el tier.1po q',le tal: 

daren los BUj~os para percibir estímulos no estructurados y la 
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tendencia a reoha;zar láminas en el Test de Cierre. Entre mayor 

es el tiempo de rec~nocimiento, mayor será la probabilidad de 

no percibir rápidamente el est!mulo oculto por un contexto di$

tractor. Moon~y (40) ya había mencionado que el prinoipio de 

rapidezd~ cierre ten!a. como oaraoterística. el reconocimiento 

fumedia.to de la figura sElgmentada. De esta manera., podemos in

ferir que los sujetos al no reconocer en forma inmediata el €lstí 

mulo mutilado tenderán a reohazar la lámina presentada en tanto 

que frente a mancha.s de tinta la falta. de respuestas precisas o 

de detalle implicará la tendencia a; dar respuestas globaJles con 

tiempos de rea.cción mayores. 

Cuando los sujetos tuvieron menor tiempo de reaooión 

al formar cierres, tendieron a dar más rea1meatas cromáticas an

te las manchas det~nta. 

En virtud de que el Test de Cierre involucra la habili 

dad para anali~ar en forma seleotiva, fué interesante apreciar 

que a medida,. QUe existe una percepción menos estruoturada ante 

estímulos sin forma, los sujetos tardan más para formar oierres 

incluso de manera no apropiada. 

Una vez más se confirma que la tendenoia a. dar res?ue~ 

tas convencionales ante estímulos·no estructurados aumenta taro-

bi~n la posibilidad tanto de percibir en forma incorrecta los e~ 

tímulos mutilados oomo el tiempo de reconooimiento de dichas fi 

., guras. Este heoho se apoya. tambi~n en el siguiente resultado: a 

medida que aumenta la tendenoia a rechazar la tarea de cierre, 

disminuye la pOSibilidad de dar conceptos definidos ante las mag 

chas de tinta. 

Se encontró otra correlaoión signifioativa entre el 

tiempo que tardaron los sujetos para reoonocer los estímulos se.e. 

mentSidos y los oonceptos que incluían percepoiones de hostilidad 

http:fumedia.to
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o' penetración. Este resultado es'tá en f';mción de la cor:lplejidad 

de los peroeptoa ante las manohas de tinta. A mayor elaboración 

conoeptual, menos tiempo les llevará a los sujetos formar oie

rres de manera inmediata. 

De esta manera concluimos ~~e nuestros resultados apo

yan e: punto de vista de Witkin cuando hace referencia al h~cho 


, de que a mayor dependenoia del campo se observará 1L~a menor apr2 


ximación analítioa al campo peroeptual! indapa."l.dientemente del 

tiempo que lleve la extracoión del item del conterlo. 

Sistenas disciplinarios de tipo esoolar que ejeroiten 

el alertamiento y la atención selectiva tendrá influenoia evide~ 

te sobre las respuestas perceptt\ales dadas por los sujetos. 

En este estudio las diferencias se manifestaron a tra

vés de los tiempos de reconociniento, mostrando maycr control de 

la atenoi6n el grupo s~jeto a disoi~lina militar. ~ste hecho 

puade ser debido al efecto que sobre la conducta del alumno tie

ne la disciplina militar. En general este grupo se esforzó más 

por responder oorrectamente ante las tareas que el reste de les 

sujetos. Sin embargo, ~,pesar de que no mostraron los tres gru

pos diferencias respecto al grado de tradicionalismo da sus fam! 

lias y de sí mismos, será necesaria una investigaci6n mayor al 

respecto. 

A. pesar de que los tres grupos en general tuviero~ una 

aproximaoión rápida y global al campo peroeptual, la diferencia 

en el porcentaje de certeza entre el Test de Cierre y el de de

pendenoia, fu~ debida al heoho de que las figuras del Test de -

ReconocimientO' de Formas Ocultas son estímulos oompletos y fam! 

liares, en tanto que los reactivos del Test de ldooney fueron fig¡;¡, 

ras segmentadas rodeadas además_ por un contexto distractor, razón 

por la. oual la. tarea;. de formaroierres involucra una mayor capac}. 

dad de percepción analítica, atención selectiva e integraoión pe~ 

oeptual. 
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Finalmente nuestro estudio con astos sujetos que for~ 

ron un grupo oonsiderado normal, no apoya. los resultados de iit

kin respeoto a-la relaoión de la ra.pidez de cierre con la. depen

dencia del oampo. El reporte evidencia1 indioó que existe una 

olara. re1aoión entre la flexibilidad y la rapidez de cierre, co~ 

firmándose este resultado mediante las correlaciones entre estas 

dos medidas en el Ap6ndice E. 
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El segundo es~udio al que r~cecos referencia se llevó 

a cabo seleccionando una muestra de 30 sujetos depresivoa~ 

El propósito de esta investigación consistió en abasE 

var las características perceptuales de astos sujetos mediante

una primera aplicación de pruebas peroeptuales para poder apre

ciar en una se~xnda aplicación las diferencias sigtlificativaa 

en su estilo psrceptual. 

El material de pru~ba rué al mismo utilizado en el e~ 

tudio con sujetos normales. 

Transct~rió un período de 30 días entre las dos apli 

caciones siendo tratados dichos sujetos con drogas antidepresi_ 

vas. 

Este grupo estuvo integrado por individuos de ambos 

sexos. cuya edad fluctuó entre los 17 y los 58 años, siendo la 

edad promedio de 32 a.ños. En la mayoría de los casos el nivel 

escolar fué elemental, pertenenciendo su nivel sooioeconórnico 

a estratos inferiores. 

Las diferenoias encontradas entre el test-retest aería~ 

atribuidas a. la influencia básica de los medioamentos utilizados. 

La hip6tesis IV hizo referencia al heoho de que no ha

bría. diferencias significativas en las tres pruebas entre el 

test-retest. Esta hip6tesis fué reohazada en virtud de que sí 

se observaron diferencias. 

La' TABLA IV ~t nos permite observar que respecto a.l 

Test de Reconocimiento de Forma.s, se apreciaron dos diferencia.s 

significativas tanto en el número de respuestas correctas como 

en el número de rechazos. Despu.és del tratamiento a.ntidepresivo, 

la exactitud perceptua,l se increment6 dado que 106 sujetos reco

nocieron en la primera ocasi6n 18 de las 28 láminae present.adas, 

en tanto que en el retest percibieron correotamente 21 figura.s. 

Durante el test t los sujetos rechazaro!'. un promedio de :2 lá.minas, 

en tanto qu.e en la segunda aplicaci6n el rechazo fué menor de 

uno. 
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En d .!!'est de Cierra (TABLA IV :8), sólamelrte se observó 

~ di~erenoia referente tambi§n a la exaotitud perceptual. Hubo 

un inoremento en el número de percepciones oorrectas e interme-

días, siendo el promedio de estas respuestas en el test de 4, en 

tanto que en la segunda administración la media fu~ de 5 respue~ 
tase 

otra diferenoia se apreoió en el Test de Manchas de 

Tinta (TáBLA IV e) donde las oaracterísticas de la variable For

ma Apropiada mejoraron, siendo la media en el test de 9 en tanto 

que en el ratest rué de 11. De esta manera, se observó que las 

diferenoia.s básicas originadas por ..sl efeoto de lOE> antidepresi

vos involuoraban una mayor exactitud peroeptual no 8010 ante es

tímulos ooultos, sino tambi~n ante estímulos se~nentados y no e~ 

t ruoturados • 

El resto de las variables en las tres situaoiones de 

prueba permaneoi6 oonstante a pesar de la influencia del medioa

mento. 

La hip6tesis V fu~ r~oh&zada en virtud de que se apre

ciaron relaoiones signifioa.tivas entre el Test de Reoonocimiento 

de Formas y el HIT, durante la primera aplicaci6n. 

Se enoontró una relaoión positiva entre los "tiempos de 

reaooi6n, oonfirmá.ndose una vez· mita que el tiempo que tarda un 

sujeto en peroibir depende de variables de t~po individual. 

L~variable Reohazo del HIT oorrelaoionó positivamente 

oon tiempo de reoonooimiento, indioando que a medida que aumenta 

el tiempo de reaooi6n ante estímulos ocultos, aumenta la posibi

lidad de reohazar láminas ante estímulos no estructurados que r~ 

quieren de integraoión peroeptual. Este hecho se apreoió taro-

bién al correlacionar tiempo de· reaooi6n de respuestas oorreotas 

oon la misma variable. 
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Rechazo correlacionó negativamente con reapuestas inoQ 

rreotas. Esto indioa.~ que él, medida que el sujeto tiende a. anali 

~ la tarea disminuye la probabilidad de reohazar estimulos no

estructurados .. 

Una relación más de la variable Rechazo ss apreció oon 

número de láminas reohazadas en el test de reoonooimiento. H&-

oho que nos confirma. nuevamente que tanto la tendencia a perci

bir estímulos no estructurados como ooultos obedece a, un estilo 

de aproximación peroeptual al campoo 

Una correlación altamente significativa ~~~ observada 

entre la variáble Forma Definida del HIT y número de reoonoci-

mientos oorrectos. Esta relación indica. que a medida que el su

jeto a~ ca.paz de peroibir correctamente estímulos ooultos, se

inorementará.~tambi!Sn su habilidad para dar respuestas altamente 

estructuradas ante, estímulos sin forma. .. 

Este resultado se confirm6 al encontrarse la eorrela

ci5n negativa entre la misma variable yal número de peroepcio

nes incorrectas en el test de reconocimiento• 

. Color del HIT .se rdacionó negativamente oon el tiem

po de reconocimiento de respuesta.s incorreotas en el test de r~ 

conocimiento. Este hecho indica que entre más tiempo tarda el 

sujeto en percibir estimules ocultos por un contexto anmascara

dor, disminuye la. probabilidad de emitir respuiIlstas oromáticas 

ante las manchas de tinta, dado que en otro contexto el dar rel!. 

puestas de oolor implica la rápida responsividad del sujeto. 

Una. relaoi6n positiva se encontró entre la variable 

Animal del HI~ y tiempo de reacción de respuestas correctas. 

Este resultado nos indica. que a medida que al sujeto le lleva. 

más tiempo reconooer estimulos familia.res ocult01!l,SIllllIEmta t~1-

bi~n la posibilidad de emitir Despuestas convenoionales ante.e~ 

timulos no estruoturados.. 

Ansiedad oorrelacionó positivamente con número total 

de respuestas oorrectas. Este resultado s~ int~rpretó en fUn



oión de que a mayor nivel de alertamiento, mayor posibilidad ha

bré! de analiza:!." la situación que presenta est:í.muloa ocultos. 

La variable Penetraoi6n del BIT se relaoionó positiva

mente con número de respuestas incorrectas y en forma negativa 

con número de respuestas correctas~ El resultado nos permite i~ 

ferir que en el oaso de los sujetos depresivos, las respuestas. 

que implican escasa diferenciaoión de los límites corporales, 

disminuyen la habilidad del sujeto para diferenciar los contor-

nos de la figura ooulta por el contexto que le rode~ 

La;, hipótesis TI fué rechazada, ya que sí se apreoiaron 

retaciones significativas entre el 'fest de Cierre y la técnica de 

Holtzman.. 

Laprimerª~orrelación significativa al.Ol se observó 

entre los tiempos de reconooimient o :¡;¡ara ambaa tareas I lo cual 

oonfirma que. l¡¡t ..j;endencia a responder ante tareas de tipo perceJa 

tual obedece a características de tipo individual. 

Se encontró una relación positiv~ entrs el, tiempo de r~ 

conocimi@nto de estímulos segmentados y el número de láminas re-
• 

obazadas en el HIT. Visto en otro contexto, a medida que aumenta 

&1 tiempo que tarda un sujeto para formar oierres aumenta también 

la probabilidad de rechazar láminas que contienen estímulos no e~ 

tructurados. Este resultado indica nuevamente la importancia. d.El 

l~.tendencia personal a responder sea en forma rápid~ o lenta an

te tareas de este tipo de percepción. 

~ apreció una relación Roaitiva entre el tiempo que 

tarda el sujeto para reconocer estímulos segmentados y un mayor 

nivel de form& apropiada del percepto a las características de la 

mancha. De esta manera, a medida que aumenta la propiedad del 

peroepto ante el estímulo sin forma, se requerirá determinado 

tiempo de reconocimiento ante tarea de cierre. 

h&variable Ansiedad del HIT oorrelacionó en forma poal 

tiva con número de respuestas correctas y regulares, y negátiv&

mente oon tiempo de reaociÓn. Este resultado nos babl~de que a 
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medida que aumenta el nivel de alertamiento, origina en el indiv1 

duo mayor eficacia en el reconocimiento de estímulos segmentados, 

disminuyendo el tiempo de reacción. 

Una relación más se observó entre el número de respues

tas correctas en el test de Mooney y la variable Forma Definida& 

O sea, entre mayor es la exactitud ~Brceptual al formar cierres, 

mayor forma definida habrá en los perceptos que el sujeto da ante 

las manchas de tinta. 

Apreoiamos una relación positiva entre el tiempo que 

tarda el sujeto depresiv~ B&raresponder ante las manchas y el 

tiempo que le lleva reconocer correctamente estímulos incompletoso 

Este resultado confirma nuevamente que la tendencia & responder 

ante tareas de este tipo perceptual obedece & características pr~ 

Dias de responsiYidad'. individual. 

La variable Ansiedad oorre1acionó negativamente con nú

mero de láminas recha~das en el test de Mooney, siendo así que 

~mayor nivel de alertamiento,menor probabilidad de no emitir re~ 

~estas ante las manchas de tintae 

La.. variable Tiempo de Reaoción de Respuestas Regulares, 

correlacionó inversamente con las variables del BlT:Color y M~ 

vimientOe Dado que las respuestas cromáticas generalmente son e

mitidas rápidamente, no hubo una relación con el tiempo que el s~ 

jeto neoesita para reoonocer estímulos segmentados, dado que este 

reconocimiento as más lento. El hecho de que un sujeto tard~ de

terminado tiempo para reconocer Rarcialmente los estímulos de Mo~ 

ney implicará dificultad para emitir perceptos estr~cturados con 

contenido dinámico a,· nivel funoional .. 

1.& variable llIúmero de Respuestas Incorrectas correlaci.2 

nó inversamente con las variables Tiempo de Reacción, Forma Apr~ 

Riada y Rechallio y en forma positiva con: Verbalización Patognomó

nica y P~netración. 

L& corre1a9i911 referente a rechazo resulta ser debida a 

un fenómeno da inefioiencia p~rceptual~ en tanto que las relaci~ 

nes negativas hacen referencia no solo al tiempo de reconocimien

to de estímulos no estructurados, sino también a la propiedad del 

RSToepto a las características de la mancha. Dicho en otro conte~ 
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to, á medida que se incrementa la percepci9D incorrecta ante tareas 

de cierre, disminuye el tiempo de reacción ante las manchas y la a

decuación del percepto a los elementos no estructurados. Las corr~ 
lacionas positivas indican una marcada relación entre la percepción 

ineJ.'acta, para formar cierres, el contenido patológiCO del percepto 

y la escasa diferenciación de los límites corporale, a través de -

los perceptos dados ante la t~onica,de Holtzman. Dicho de otra ma.

nera, a medida que el sujeto percibe menos los estímulos en función 

de sus características objetivas;, habrá mayor probabilidad de que 

no pueda diferenciar acertadamen~e el estímulo incompleto oculto • 

:gor eL. contexto distractor. 

aechazo en el Test de Cierre correlacionó negativamente 

!lon las variables: Verbalizaci9n Patognomónica, Anatomía y Ansiedad. 

En forma positiva se relacionó con ~iempo de aeacción, Reoha.~o y 

Forma. Apropiada. 

Las relaciones negativas hacen referencia al hecho de que 

& medida que aumenta la percepción basad&más en aspectos sub~etivos 

que objetivos ante las manchas de tinta disminuye la probabilidad de 

rechazar tareas de cierre. Esto es, si el sujeto tiende a analizar 

menos los elementos estructurales de la mancha., dando respuestas con 

contenido p~tológico, será menos hábil para analizar los estímulos 

incompletos dando respuestas incorrectas (correlaCión anterior) paro 

sin dejar de responder ante la tarea. 

La,. correlación positi'\1a entre el número de láminas rechaz.i! 

das en el HIT y número de rech~os en el Test de Cierre sigue obede

ciendo a una variable de responsividad individual ante tareas de ti

po Rsrceptual .. 

A medida que aumenta el tiempo de reconocimiento en el HIT 

aumenta también la probabilidad de rechazar láminas en el test de 

Mooney. 

1.& relación observada entre el grado de forma apropiada en 

el HIT y Rechazn en el Test de Cierre puede ser interpretada de l~ 

manera siguiente: En la medida que el sujeto da mayor número de 



ll.99 

respuestas ápropiadas a las características estructurales de la 

mancha mayor :grobabilidad ba.ibrác de rechazar láminas que requie

ren de una tare~ de cierre perceptual., En virtud de que los 

'psrceptos máa aq¡ropiados en el HIT involucran respuesta.&, globa

l~s o convencionales, el sujeto mostrar& dificultad para reali

zar ta.relilS que requieren de una, elevad/ill, caJpax:iciad, de diferencio!, 

oión perceptual, incrementándose así la probabilidad de que re

chace la tarea :gresentada. 

Observamos también una. correlación altamente signifi

cativa entre el número de respuestas regulares y correct~ con

el nivel de forma definida de los perceptos ante estímulos &in

forma" lo cual era esperado ya que entre maIYor emctitud percel?, 

tual para formar cierres ten~, el sujeto, mayor nivel de forma 

definida presentará en los Rerceptos ante las manchwa de tinta. 

Aparece nuevamente el factor de alertamiento dado por 

la ansiedad que facilita el rendimiento adecuado en las tareas 

de cierre ~rceptual y& que la correlación fué RDsitiva y alta

mente significativa entre la variable Ansiedad, en eL HIT y res

puestas correctas, y reg<llares en el Tes:t de Cierre. 

Encontramos que el tiempo de reacción de respuesta.s 

correctas y regulares ante tarea~ de cierre correlacionó positi 

vamente con Tiempo de Reacción ante las manchas. de tinta. Este 

dato esperado es confirmación de que los snjetos muestran un d~ 

terminado estilo de respuestas que se manifestará, ante este 'ti

pD de tareas cognoscitivas. 

El hecho de-que la variable Tiempo de Reacción de Re~ 

puestas Correctas y Regulares correlacione negativamente con C~ 

lor y Movimiento indica que el percepto cromático ~ ser una 

respuesta caracteriza~ por ser emiti~,rápidamente correlacio

ne en forna inversa, con el tiempo requarido por el sujeto para

formar cierres guestá:lticos. La, segunda, correlación indica que 

a medida que aumenta el tiempo de reconocimiento de estímulos 

ssgmentados con respuestas ax:erta~ y parciales, disminuirá la 

probabilidad de formular conceptos dinámioos ante el HIT hacieE 

do referencia este resultado a la habilidad de certe~ psrcep

tual en el sujeto. 
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La hipótesis VII fuérechazada dado que en la TABLA 

VII observamos correlaoiones significativas entre el HIT y el 

Test de Reoonocimiento de Formas durante el retest. 

La variable ~iempo de Reacoi6n en el HIT oorrelacionó 

positivaU!en~e oon el tiempo que tardaron llos sujetos :gara dar 

respu~stas inoorrectas. Este hecho indica que al sobre~asar 

ciertos límites temporales para reaccionar ante las manchas de 


.tinta. aumenta la probabilidad de responder incorrectamente ante 


estimulos de cierre que requieren en general de un rápido reco


nooimiento perceptual. 

La rapidez de la respuesta cromática que antagoniza _. 

con tareascperceptuales como las requeridas para reconocer ade

cuadamente un estímulo en ur. contexto ocultante se comprueba 

una vez', más con la relación negativa observada entre Color del

HIT y las siguientes variab:).es del Test de Mooney; Tiempo de 

Reacción, Tiempo de Reacción de Respuestas Correctas y Tiempo 

de Reacci6n de Respuestas Incorrectas. 

Una cOITelación importante f·.;.é observada entre los 

perceptos con oontenía o abstracto y las variables de Irlooney: -

Tienlpo de Reacoión, Tiempo de Reaoción de Respuestas Correotas

y Recha~o. Es evidente que a medida que aument~ la oualidad - 

ab¡:¡tracta del parcepto aumenta también eÍ tiempo requerido por

el sujeto para percibir correctamente. En virtud de que el pSE 

cepto abstracto obedece mayormente a aspectos :gerceptuales sub

jetivos es probable que al a~~entar éste se incremente también

la probabilidad de que el sujeto no peroiba. estímulos segmenta

dos qu& re~Jieren de análisis a nivel objetivo, aumentando asi 

también la posibilidad de que el sujeto rechace. la tarea de re

conocimient o. 

La correlación aprecia,da entre el nÚJn€ro de láminas 

rechazadas en el test de reconoGÍl¡;ien'~o y la variable Hostili 

dad hace referencia a. la complejidad del peTcepto subjetivo con 

la consecuente dii'icultac. de aná.lisi:;; ob.jetivo y 01 Íl'.'.:'r~(;8n{~,-

http:variab:).es
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de la probabilidad de rechazar la tarea de recQllocimiento. 

La Hipótesis VIII también se rechazó en virtud de que 

.sí se 'apreciaron relaciones entre' el Test de Cierre y el HIT d~ 

ranta el retest. 

Se enoontró ~ relación positiva.:. entre el tiempo de

reacoión ante las manchas y los tiempos de .reconooimiento: to-

tal y para respuestas correctas y regulares. Esta variable del 

HIT también correlacionó negativamente con el número de respue~ 

tas incorrectas. Dicho de otra manera, se oonfirma el hecho de 

que el tiempo que tarda un sujeto en percibir depende de varia

bles responsivas de tipo individual. ~ medida que aumenta el 

tiempo de reacción disminuye la probabilidad de dar perceptos 

incorrectos ante la tarea de cierre. 

Otra relación negativa se observó entre la variable 

Forma Definida y el tiempo que tarda un sujeto para percibir 

erróneamente~ O sea, a medida que se incrementa el grado de fOR 

ma definida del percepto disminuye el tiempo de reconocimiento 

de respuestas consideradas incorreotas. 

Color del HIT correlación¿inversamente con Tiempo de-

Reacción. Hecho confirmado en virtud de que a mayor tiempo de 

reconocimiento de estímulos ocultos, menor será la probabilidad

de dar respuestas rápidas con contenido cromático. 

Movimiento correlacionó positivamente oon número de 

respuestas correctas y respuestas regulares, pero correlacionó 

negativamente con Tie~po de Reacción de Respuestas Incorrectas. 

Esto es, entre mayor es la exactitud perceptual del reconocimieu 

to, mayor es el contenido dinámico de 106 perceptos ante estímu

los sin forma. De igual manera a medida que se increment& el 

oontenido dinámico de la peroepción disminuye el tiempo de reco

nocimiento incorrecto ante estímulos ocultos por un oontexto di~ 

trac1;or. 

Se apreció una oorrelaoión negativa entre Verbalizaeión 

Patognomónica del HIT y Reohazo del Test de Cierre. 
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A. medid.&. qUe aumenta' la patología del percepto disminuye la -

yrob&bilidad de que el Sujeto no responda a la tarea de cierre

reohal::lando ~sta. 

Lavariable Integraci6n oorrelacion6 negativamente 

con Tiempo de Reacci6n de Respuestas Incorreotas. En otro oon

terlo ésto indioa que a mayor habilidad tenga el sujeto para. ~ 

tegrar elementos no estructurados menor tiempo requerirá para 

reoonocer incorrectamente estímulos segmentaWos. 

Larelaoi6n negativa obse~ entre Reohaso en el 

Test de Cierre y S.aJeo del HIT indios;. que a.. mayor ala.boración 

peroeptual con contenido sexual, menor probabilidad de que el 

sujeto rechace la tare~ de cierre, independientemente de la. e~i 

ciencia;. perceptual de reoonocimiento. 

Como un aspecto relacionado a la certe~ peroeptual a 

medida, que se incrementa la percepci6n oorreota.8il ~ormar oie

rres, disminuye la cualidad abstracta de la peroepción ante es

tímulos no estructurados. 

Una correlaci6n negativa interesante se observa, en~re 

Ansiedad del HIT y las vaTiables de Mooney: !Iliempo de llea.cci6n 

y ~iempo de Reacción de Respuestas Incorrectas. En ~orma posi

tiv~ se relacionó con respuestas correctas y regulares. En-
virtud de que el alertamiento ha ~pareoido en esta tesis como 

un fenóme~o positivo es evidente que a mayor alertamiento ante

las manchas, menor tiempo de reconocimiento y mayor exaotitud 

gsrceptual ante estímulos segmentados rodeados por un oonterlo 

distractor. 

De igual manera a medida:. que el aujeto percibe oorre.Q. 

tamente la tarea de cierre mayor probabilidad habrá de que emi

ta;.perceptos con contenido de hostilidad ante las mancha5 de -

tinta4 Este hecho hace referencia, a;. la elaboraci6n y oompleji

dad de los perceptos ante estímulos sin ~or~ 
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Finalmente se apreció una relación nega~iva entre la 

variable P~netración del HIT y Rechazo en el TBst de Cierre. 

k medida que se incrementa la ~scasa diferenciación de Uos limi 

tes estruoturales de la manoha, disminuye la probabilidad de -

que el sujeto rechace la ~area de cierre, obedeciendo el perce~ 

to de penetración más a aspectos subjetivos que objetivos en la 

tarea presentada. 
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SUMARIO Y CONCLUSIONES~ 

La elabcraci6n de asta tesis fIorma. parte de una invEI,! 

tigación mayor. En ella quisimos investigar algunos fen6menos

de naturaaez~ perceptual. Básicamente aquellos que bacen refe

rencia a· la dependenciiil. del campo perceptual y a, los. de forma.-,
oión de cierre guestáltico así como la relación entre estas va

riables y la integración de respuestas ante las mancha& de tin

ta... 

Se utilizó una. batería. integrada por tres pruebas pe}: 

ceptuales y un cuestionario demográfico. 

Esta. investigación est~ formada por muestras diferen

tes, r~z9n por la cual se divide de hecho en dos estudios inde-" 
pendientes. Uno de ellos fuá realiza.do con tres g.F~pos norma-

les de estudiantes de Preparatoria., seleccionados da pianteles 

caracterizados por ejercer diferente disciplina escolar. El sE, 

gundo estudlO está formado por sujetos "depresivos" la¡. q,uienes 

se les present ó una" situaci6n test-retest, administrándoselas 

en al período de tiempo de las dos aplicaciones medicamentos -

antidepresívos. 

El objetivo del primer estudio consistió en observar

estilos de respuesta perceptual dependiendo del medio escolar 

en el cual el alumno se localiza. Las diferencias perceptuales 

serían a~ribuídas & los diferentes sistemas disciplinarios. 

El objetivo del estudio con sujetos depresivos radicó 

en el hecho de observar el efecto de ciertas substanciaa antid~ 

presivas en el funcionamiento perceptual. 

Los resultados de los dos grupos analizados por sepa.

rado, indican que las muestras selecoionadas de los dife~entes

p1antflles escolares en general no mostraron diferenoia's en su 

http:realiza.do
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rendimiento re.specto a tareas que involucran!. la respuesta a e.:;: 

tímulos sin forma, el reconocimiento de ~iguras. ocultas y la fo~ 

mación de cierres dentro de un c~ntexto distractor. No obstante 

este resultado, se apreciaron diferenoias significativas. relaci~ 

nadas & los tiempos de reacción, razón por la cual fueron recha

~as las hip~tesisnulas 1, 11 Y 111. 

En el estudio con sujetos depresivos se observaron di 

ferencias signifioativas entre la primera y segunda aplicaoión _. 

inorementándose la oerteza perceptual despu~s del tratamiento - 

con pSioofármacos, en virtud de lo oual se rechazó la. hipótesis

nula IV. 

Las hipótesis ~ y ~l fueron reohazadas dado que se ~ 

preoiaron relaciones entre el Test de Reconocimiento de Formas y 

el de Mooney con la T6cnica de Manchas de Tinta durante la prim~ 

ra" aplicaoión. 

'llambi6n fueron rechazadas las hipótesis VII. y VIII en

razón de que se apreciaron relaciones entre estas pruebas duran

te la segunda administración. 

k continuación sumarizamos las correlaciones invarian

tes para ambos grupos (normal y depreSiVO):: 

l. 	 Se apreoió una relación positiva entre los tiempo~ 

de reacción ~o las tres situaciones de prue~. 

tanto en el grupo normal como en el depresivo. 

2. 	 Las respuestas. de Ansiedad en el HIT formaron pr

te del rendimiento efioaz de los sujetos al corre

laoionar con tiempo de reoonocimiento y número de 

RDroepoiones correctas en los tests de Mooney y de 

Reconocimiento de Formas. 

3. 	 LaJa respuestas de Color ante el HIT G.orrelaciona

ron con percepciones incorrectas ante las tareas _ 

de oierr~y reconooimiento. 
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~ 	P~roeptos canvencion¿les d~ tipo Án~mal se rela

cionaron RDsitivamente ~9n tiempos rápidos de r~ 

conocimiento ante el Test de Cierre y de Recono

cimiento de j'Qrmas. 

5. 	 Respuestas con contenido de Penetración correl~ 

cionaron positivamente con percepciones incorre~ 

tas interfiriendo con la efic~ perceptual. 

Finalmente habremos de indioar que la interpretación 

>ie los resultados tiene cierto límite ..de generalización dado 

que esta investigaci6n constituye un estudio exploratorio. 

C,onsideramos que existen variables enraña'S no oontr,2 

ladas que pudieron haber influido en los resultados, tales como 

el sistem~ de disciplina familiar en el Gaso del grupo normal 

total y en el grupo depresivo: el amplio rango de edad y e6C~ 

laridad as! como también el pertenecer a estractos inferioros.

desde el punto de vist~ socioecon6mico. 

Estando conscientes de las limitaciones de esta inve~ 

tigación, esperamos haber aportado algún aspeoto adicional al 

estudio de los procesos cognoscitivoa-en especial los de tipo 

~rceptuale 
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B) 	 ~eproducción del Test de Manchas de Tinta, 
Forma Corta y Hoja de Registro. 

C) 	 Reproducción del Test de Reconocimiento de 
Formas de Holtzman y Hoja de Registro. 

D) 	 Reproducción del Test de Cierre, Forma Cor 
ta y Hoj~ de Registro. 

E) 	 Correlaciones Producto-Momento Intraprueba. 
Correlaciones Producto-Momento Interpruebas. 



.4.PENDICE A. 

Cuestionario Demográfico. 



-- -----------~~~-~,-\-----------------------------.. 
J)IAGNOSTICO~: • '" • ,, __ ~ • ".. • • • 11 '" ., ~ " • ~ '" .. • <1 -i11 • • 111 • 11 01 • Q 

~IOlmRE: •. ; ,'. • • • • 111 • • .... • • • • • • • ... • • • • • • ,ji .. • 11- .. 11 • • .. • 

DIRECCION: •••• • 	 • ... 11 .. • ,. 111 

Calle :¡fúmaro Colonia 

FECHA DE NACIMIENTO:. • • • • • 

OCUPACION O PROFESION:. , , ••• 

TRABAJO,.QYE_DESEMPEÑA ACTUALMENTE:. 

SI ES=CASADOrTRA3.AJO ANTES DEL :r.:ATRIMOÑIO:. • • • • • • • • • • • • 

ESPECIFICAR FUERA O DENTRO DE CASA: ••••••••••••••••• 


(Circule el número correspondiente a la respuesta.) 

lHVEL ESCOLAR: 

l. Ninguno 2. Primaria 3. Secundaria o equivalente 4. Preparatoria o e-
quivalente 5. profesional 6. titulado 7. otro mayor. 

:nVEL DE ASPIRA CION: 
l. Ninguno 2. primaria 3. Secundaria 4. normal 5. prevocacional 6. VQ

cacional 7. pOlitécnico 8. Universidad. 

co:t-rvnrENCIA : 
1. 	Vive con su padre y su madre 2. con su padre 3. con su madre 4. con 

dre y padrastro 5. padre y madrastra 6. tfos o abuelos 7. hermanos 
9. esposo-a 9. esposo-a e hijos 10. hijos 11. con parientes del cónyuge 

12< en un internado 13 vive solo-a 14 con un tos) amigos. 


:SSCOLARIDAD DEL PADRE: 
1. ninguna 2. sabe leer y/o escribir 3. parte de la primaria 4. terminó 
-1~aria 5. secundaria o equivalente 6. preparatoria o e~~ivalente 7. es 

profesional 8. otro (especificar) •• 

Ocupaci6n o profesi6n del p8dre: •• 
Trabajo quG el padre de~empeña ahora: • 
0specifique on d6nde trabaja: •• , •• 

ESCOLARIDAD DE LA ~ffiDRE: 

1. ninguna 2. sabe leer y/o escrlOlr 3. de la primaria 4. termin6 
la primaria 5. secundaria o equivalente preparatoria o equivalente 
7. e~rofesional 8. otro (especificar):. 

Ocupaci6n6 profesi6n de la madre:.,. • • • ••• 
Trabajo que desempeña ahora:. • • • • • • • ••• 
Especifique en d6nde trabajat. • •••••••••••••••• 
Nú.mero de hermanos mayores:. , • hombres, y. • mujeres. 
~~úmero de hermanos menores: •••••• hombres, y •••••• mujeres. 
Número de personas que viven en la oasa: ••• 
Fúme ro de e cuartos que tiene la casa:. • • • • • 
Radio: l. ninguno 2. uno 3. dos 4. más de dos. 
Televisi6n: 1. ninguna 2. una 3. dos 4. más de dos. 
Refrigerador: 1. No hay 2. uno 3. dos o más. 
LE,vadora::- 1. no hay 2. una 3. dos o más 
Aspiradora: 1. no 'hay 2. si hay 
Au-tom6vil: 1. ninguno 2. un auto 3. dos o más autos. 



A P E N D 1 C E B. 

Reproducción del Test de Manchas 

de Tinta de lioltzman, Forma Corta 

y Hoja de Registro. 
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A P E N DIe E c. 

Re.p.roducción del Test de Reconoci.mi.ento 

de Formas de Roltzman y Hoja de Registro. 





NOHBRE~------~-----------------------FECHA-----------EDAD---------_ 

SE;{O--------ESCOL.íl.RIDAD----------------------------------_________ 

HOJA DE RESPUESTAS. 

1.--------------------------------------------------------------
2.--------------------------------------------'-~--~------- ..... -----..... 
3.=·------------------------------------------------------------
~. --------------------------------------------------------------
5.----------------------~---------------------------------------
6.--------------------------------------------------------------
7·--------------------------------------------------------------
8.--------------------------------------------------------------
9.--------------------------------------------------------~-----~ 

lOr----------------------------------------------------~--------
llr---~~--------------------------------------------------------
12.-------------------------------------------------------------
13.-------------------------------------------------------------
l~.-------------------------------------------------------------

15.-------------------------------------------------------------
16.-------------------------------------------------------------
17. ------------------------------------------------------.-------

18.-------------------------------------------------------------
19.---~---------------------------------------------------------

20.-------------------------------------------------------------
21.-------------------------------------------------------------
22$ ---------------------------.-------------------------------.~

23$ --------------------------------------.----------------------

2~. ----------------------.---------------------.----------------

25. ~------------------------------------------------~-----------
26. ------------------------:--~--------------~----------.------.--

211] ------------ ----- - - --------- ---'"!"'-..... ----- .....-------------.------.. 
28.-.,..------------------------.:----------.... ----------------------



- ".



A P E N DIe E D. 

del ~est de Cierre 
de Maoney y Hoja de Registro. 



---

-------------------------------------------------------------

ESCUELA GRADO AKQ 
~---------------------- ------------~ ~----------~ 

D11'FECT08 VIf,'l]tu,;:;S: SI NO. En casO de que existan descrlbirlos,~____.. 

MOOUI!.'Y (forma Corta-¡~xlco}o 

1.. 

2. ... '

3..... 

27_ 

12_ 

3.9.

27. 
8.~ 

310 .... 
--~----------- ------- --- ----, 

28.-

150

29.

38" ... 

18".. 

33,,- ----,_.----- _._~ -- --- ----- ...-. - _..
'+3..

37.

HCSPIT:,L PSI:.rJH.T:1ICO "F.RflY il¿:1I'U.. ;WI:::O i\LVA LJ;" 
D.r!íP:!.~iTA.~·::.;~\7rrO D':: I,<tí! ST r C~ACl~~\i~"S .?SICCL~ GIC "~.S 

D:-1: LUIS .LA:~'l TA PB 



A P E N D 1 CE E. 


Correlaciones Producto-Momento Intraprueba : 

'UBLA A. 	 Test de Reconocimiento de Formas. 
Grupos Normales. 

TABLA B. 	 Test de Cierre. Grupos Normales. 

TABLA C. 	 Test de Manchas de Tinta. Grupos 
Normales. 

TABLA D. 	 Test de Reconocimiento de Formas. 
Grupo Depresivo. Primera Aplica
ción. 

TABLA E. 	 Test de Cierre. Grupo Depresivo. 
Primera Aplicación. 

TABLA F. 	 Test de Manchas de Tinta. Grupo
Depresivo. Primera Aplicación • 

TABLA G.. 	 Test de Reconocimiento de Formas. 
Grupo Depresivo. Segunda Aplica-
ción. 

TABLA R. 	 Test de Cierre. Grupo Depresivo. 
Segunda Aplicaci6n. 

TABLA l. 	 Test de Manchas de Tinta. Grupo
Depresivo. Segunda Aplicaci6n. 

Correlaciones Producto-Momento Interprueba: 

TABLA 1. 	 Test de Reconocimiento de Formas. 
Test de Cierre. Grupos Normales .. 

TABLA 2. 	 Test de Reconocimiento de Formas. 
Test de Cierre. Grupo Depresivo. 
Primera Aplicación. 

TABLA 3. 	 Test de Reconocimiento de Formas. 
Test de Cierre. Grupo Depresivo. 
Segunda Aplicación. 



Las correlaciones que aquí presentamos se refiere~á 

las correlaciones estadísticamente significativas por lo qu~~" 

.l:lector de este trabajo no observará el número completo de ~ 

. variables sino únicamente las que fueron si~ificativas al ni~ 

vel de .05 y'al de .01. 

De las t~blas correspondientes ~ los grupos normalew 

a.qui se muestran de la A. a la C. Para los sujetos depresivos',r 

de la primera aplicac1ón se muestran. de la TABLA. Da la F y ...::. 

para la segunda aplicación de la G a, la l. La>. TABLA 1 se re

fiere a las correlaciones observadas entre la" Prueba de Reco

nocimiento de Formas y el Test de Cierre, en el estudio con 

los sujetos normales. En la TABLA 2 estas comparaciones pero 

para el grupo depresivo en la primera aplioación; y para este

mismo grupo pero en la segunda administración, se muestra la-

correlación entre estas dos pruebas en la TABLA 5. 

TABLA A.. CORRELACIOl'iES PRODUCTo-J¡iOjiíEl'ITO IUTRAPRUEBA. 

Test de Reoonooimiento de Formas de Holtz-· 

mano Grupos Normales. 

Variables . T.R. R.Corr • T.R.R.Corr R. Ino. 

l'o.Respuestas Co
rreotas. 

T.R.de Respuestas 
Correctas. 

-.44"'* 

.. .. 
.76 

1.00 
.. .. 

-.28 '" 1.00·· 

No. Respuestas In
correctas. 

-.49 .... 1.00 "' .. 

T.R. de Respuestas 
Incorreotas. 

No. Rechazos 

.65.... 

•52· .. .... 
-·51 

.47" .. 

.30 .. 
.. .. 

-.49 



T.A:BLA ll. CORRELACIONES PRODUCTO-MOMENTO INTRAFRUEBA. 

Test de Cierre de~1ooney. Grupos Normales. 

" 
Variables 

Bo• .&espuestas 
C()rrectas. 

a T.R. 

" '" -.39 

R.Corr. 

.. .. 
1.00 

T.R.R. 
Corro 

Jl.Reg. T.R.R. 
Reg. 

R.Ine 

'.l'.R. de Respue~ 
tas Correctas. .55" ,. .. '" 1.00 

No. Respuestas 
Regulares. 

.... 
-.25 1.00" ., 

No. Respuestas 
Incorrectas. 

.N o. Rechazos 1.00 
..... 

.74'" .. 

-.46'" .. 

-.36"' .. -.35'" '" 

1.00 

-.41 
Jio.Respuestas 
Correctas+Re~ 
lares. -.56'" ":..50 .... •80" oo, .3.7" .. - -.44 
T..R.. de Res
puestas Corre.s:, 
tas y Regulares 

.... 
• 36 

.. .. 
.,37 



--

•• 

•• 

•• • • 
• •• •• 

•• •• •• • • 

•• 
•• • • 

• • 

• •• • • 

TABLA C. 	 CORRELACIONES PRODUCTO-MOMENTO INTRAPRUEBA. Test de Manchas 

de Tinta. Grupos Normales. 

Variables L R S }'D Sh M FA I C A V At Sx H Ab Ax Hs Br

•• .. 
S •1t-2 1;00 . 
FD -.29 1.00 .. 
FA -.lt-l 	 1.00 

Sh -1.00 1,00 

M -.26 	 .38 1.00 

V -.37.'. 	 1.00'
.. 

. 	 . . 
1 -.51•• .31 .1t-9 ·. .26• .31t- 1.00 ·.-- 

H .35 .. • 36 .33 --- 1.00 


A •• ••
.43 .31t- .27· 1.00 .. 
At 	 ""-- .40 -.41t-

.", 

--- 1.00.. .. 
Sx 	 .36 -.32 " .25 .47 1.00 .. .
Ab •84 .30 1.00 


•• . • ;o •• 1.00•• 
Ax -.35 	 .27 .40 --- .1t-6·· .30' .37' '.37 .. 	 . ..Hs -.25· •28· .35 ---	 .25 .65 1.00--.
Sr .25 •46 --- .26 --- 1.00 

• • .. • o Pn -.27 	 .25· .28·--- ...-- .25 .27• .51 .lfO 



TAllLA. D. 	 COBBELA.CIOl~ES PRODUCTO-MOMENTO DlTB.APRUEBA.. 

T~st de Reoonooimiento de Formas de Ro1tzman. 

Grupo Depresivo. Primera Aplioación. 

"Variables Tiempo Rea.coión Correotas - Incorreotas. 

Correota.s -.37:: 1.00++ -- 
T.R•. Respuestas .80++ 	 ---
Correctas. 

1.00++Incorrectas. 	 -.85++ 

T.R. Respuestas _46++ ----
Incorrectas. 

Rechazos 	 -.39+ 

TAl3LA. E. 	 CORRELACICNES PRODUCTO-MO~ffiNTO INTRAPRUEBA. 

Test de Cierre de 14ooney. Grupo Depresivo. 

Primera Aplicaci6n. 

Variables T. R. Corro 	 T.R. Reg. 'll.R. Ino. R 
Corro Reg. 

Regulares -.11++ 1.00++ 


Incorreota.s -.40+ -.36+ 1.00-H 


T.R. Resp. 

Inoorreotas. -52++ -.42+ 


R..chazos .81++ 	 .66++ -.72++ 1.00++ 

Correctas + Re 

gula.res. - -.59++ .84++ --- .r++:; --53++ 


T.R. Respues
tas Correctas 

+ Regulares~ -44+ .41+ .65++ - 



COBRELACIONES PRODUCTO-MOMENTO DI'l'RAPRUE:B.L 


Test de Manchas de Tint&de Holtzman. 


Grupo Depresivo. Primera Aplicaoión. 


Varia:';' R Fa M 1 A At Sx Ax Hs Br Pn 
bles. 

T.R. 	 .41+ 

B. 1.00++ .44++-

L. 	 '.56++ - 
"+FD .49++.41+ - -.38 

FA, 1.00++- -- -.12++ 

C 	 .39+ _. 
+Sh .42 

++ +JI. 1.00 .44 -- .41+ 

V .61++.54++

I .37+ - - ..63++

H 

Sx 1.00++.. 38+ 

Al! .46++

A.:x 1.00++.45++-

Br 

'l'ABJ"A. G. 	 COllt.R.ELACIONES PRODUCTO-MOMENTO INTRAPRUEBA. 

Test de Reconocimiento de Formas de Holtzman. 

Grupo Depresivo. Sagunda Aplicaoión. 

VAIlriables T.R. R.Corr. T.R.R.. 
Corro 

R.Ine. T.R.R. Inc. 

li o •.•e¡¡¡pUe¡¡¡;;a,5 

C..reotas. -.80++ 1.00++ 

http:1.00++.45
http:1.00++----.12


•• 

• • 

•• 

C,tinuaciól'l· TABLA G: 

.i 

:r.R. R.Córr. T.• R.R. R.inc. T.R.l\.Ine. 
Corro... .. . 

~.R~ de B~~p~esta5 •84 -.57 :1..00 
Correctas. .. .. •• .. .. 
Bo. ~eap~~~tas In .68 ** -.95 .44 1.00 
correctas. 

** 	 •
T.R•.cle Beapuestas .55 .43 1.00 
lneorrectas. 

.37
• 	 ..1• 

CORRELACIONES PRODUCTO-MOMENTO INTRAPRUEBA. 

Test de Cierre de Mooney. Grupo Depresivo. 

Segunda Aplicación. 

No, Re;SPil~p,"" 
tas Corre¡;:tas. 

T~R, de Res
pU~~1;Ii!,S Regu
J,.~r,,:¡. 

No. R·espues
t~5 lncorrec 
tas~ 

T~J.1.fde Res
pu,~tas lnco
rr~f1;as. 

No ~,~hazos. 

No~ Respuestas 
Corl'~etas + Re 
gulares. 

T.R~ p'e Res
pue~~as Corree 
t~. + R,g~la
re., 

T.R. 	 R.Corr. T.R.R. R.Reg. T.R.R. R.Inc. R 
Corr~ Reg. ' 

* ..
1.00 

*. ••.52 .:1..00 

-.41* 

.. *.41. -.40.. 
.80 -.43* -.65** 

-.51 ** •86 

** ••• 61 	 .64 



TABLA 1 	 CORRELACIONES FRO.Dl7CTO-HOHENTO 11\TRA~RUEBh .. 

Test de planchas de Tinta de Boltzman. Grupo 

Depresivo. Segunda Aplicación. 

Varia 1'1 L S FD FA Sh H V 1 H At Sx Ax 
bIes: 

Sh 

M 

E 

. 
.39 

• 

1.00. 
•44 . 
.52 .42 

.. 
1.00 --. 

.44 -- 1.00 --
1 .53 ** .47 l.00 .. 
¡, 

At 
.. 

-.49 

-.47 
•-.38.. l.00 

SX 

AY:. 

•84. .. 
•49.43 

1.00.. .. 
·50 1.00 

Hs . •••52 
Br . -.36 . 
Pn •40 .39 

CORRELACIONL:S PRODUCTO-I"10MENTO EW"RE EL TEST DE 

RECONOCHUENTO DE FOENAS Y EL TEST DE ClERRZ DE 

I·100HEY lO Grupos Normales. 

Variables T.R. 1'1. lnc. 'T.R.lnc. R Cor-rReg. 

T.R. · .27 
. 

.25 
.. 

.32 

0-""· 

r 

m Reac. Co.1.. 

rrectas. 

Respuestas 
Incorrectas. **.33 

. . 
•38 

-.31 
.. 

-.39 

Tiempo de 
ción lncorrec
tas ... 

Rechazos. · .28 

.. 
-.39 

•.29 

.. 
.32 . 
.29 

'\ 



' 

Continuación TABLA 3:, 

Variables Test de Reconocimiento de Formas. 

Test de Cierre. T. R. Correctas T.R.Corr. Inc~ T.R.Ine. R. 
.. "*** * Incorrectas .37 -.59 .37 ~58 

..*" """ " T"R. Incorrectas. .48 -.41 .47 .37 .39 

.. .. 
Rechazos. -.48 

*'* .. " ** Corre'ctas más .66 .50 -.49 

Regulares • 


.~ ** Tali. Corro + .55 

Regulares. 


En virtud de que las condiciones de espacio son limitadas; se 

omitieron todas las variables que no correlacionaron con alguna de las 0

tras variables en todas las tablas. Hacemos la aclaración de que para no 

anotar la matriz completa de correlaciones entre cada variable en sí mis-

roa, no damos este dato, en las variables antes dichas, sin embargo, en 

das ellas el valor fué de 1.00 5.1 ser comparadas contra sí mismas. 
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