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INTRODUCCI0N 

ill presente trabajo tiene dos pr?ye,2. 
ciones fundamentales: por un lado implica la rev¿ -
si6n de algunos conceptos te6ricos.re~ativos a la e~ 
ploraci6n de la personalidad de sUJetos zofrén~ 
Cos y por otro, c6mo es medida ésta por la 
de Manchas de Tinta de Holtzman& Este aspecto es re
levante si consideramos que, con excepci6n unos -
cuantos estudios exoloratorios que utilizan 
nica CLara, Fernández, 1967, Lara Tapia, 1967, 
Tapia 1969, t"uro 1970) en general no existe en nues
tro pais una bibliografía adecuada en de in
vestigaci6n psicopato16g1ca utilizando manchas 
tinta como estimulos& Igualmente, algunos factores -
socio - culturales no han sido debidamente enfatiza
dos en nuestro medio, en cuanto al rol del hombre y
la mujer y sus efectos en diversos cuadros noso16gi
coso 

Por otro lado, es evidente la necesi 
dad de contar con criterios normativos y de realizar 
consistentemente este tipo de estudios que sirvan -
tanto para la evaluaci6n de t~cnicas extranjeras uti 
lizadas en nuestro medio, como la que constituye 1a= 
base de nuestra investigación, asi como para la ob -
tenci6n de criterios comp~rativos que per.mitan diag
n6sticos más certeros y, eventualmente, el desarro _ 
110 de t~cnicas que puedan implicar un ahorro de ___ 
tiempo y esfuerzo para au utilizaci6n en institucio
nes de asistencia pública, cúmo el Hospital Psiquiá
trico "Fray Bernardino Alvarez'l y otros centros si
milares. 

En esta forma, nuestro inter's funda 
mental ha sido la de abocamos en el oresente estu ~ 
dio a la exploraci6n de los aspectos :mtes menciona
dos, enfatizando .fundamentalmente loa aspectos prác
ticoe y aplicados de la investigaci6n. 

Es nuestra manera de pensar que si _ 
los resultados no muestran diferencias cualitativa y 
cuanti tativamente muy importantes en cuanto a las __ 
caracteristicaa de dos muestras diferentes éxtraidas 
del mismo hospital en tiempos diferentes pero con __ 
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diagn6sticos idénticos, la u~ilizaoi6n de .. .Las técni
cas ae administraciÓn colectlva se traduclrán en un-
a.horro muy significativo de tiempo y esfuerzo y con-- . 
secuentemente, de tipo econ6mico. Igual.mente, será-
posible iniciar una cadena de inve~tigaciones que -:
involucren grandes masas de poblaclones, con lo cual 
las caracteristicas masivas de las ~oblaciones po---
drán ser más fácilmente exploradas. 

En cuanto a otras proyecciones, debe 
remos indicar aquí, que en realidad nuestro interás= 
original era el' de proporcionar una comparaciÓn en -
tre las calificaciones del estudio realizadas por no 
sotras y las proporcionadas por las 0omputadoras. 

Sin embargo ~ la dificultad momentá -
nea para obtener calificaciones mediante procedimis!:! 
tos electrÓnicos, nGS oblj.g6 a varlar la direcciÓn -
de nuestra investigaci6n. En el futuro, sin embargo, 
podrán utilizarse los datos que aqui presentamos pa
ra compararlos con aquellos proporcionados por las -
máquinas electr6nicas. 

En cuanto a los aspectos te6ricos, -
deberemos indicar que el presente estudio se ubica -
dentro del campo de investigaci6n diferencial ya que 
está dirigido a la comparaci6n de hombres y mujeres, 
con diagn6sticoB similares (esquizofrenia), y donde
la clase social como la ocupaci6n y la escolaridad -
son similares. Nos interesa observar esenci~lmente -
si algunos factores que pueden ser considerados en -
estricto sentido como "Culturales", han producido al 
gún efecto significativo sobre la forma de responde:C: 
y algunas otras caracteristicas cualitativas en el _ 
grupo de mujeres. 

Igualmente, será relevante la obten
ci6n de perfiles generales mostrados por nuestros 
grupos de esquizofr~nicos mediante la utilizaci6n de 
técnicas de administraci6n colectiva. 

Asi, en el capitulo 1 tratamos o.lgu-. 
nos aSjJectos bibliográficos Que consideramos como __ 
a:tecedente indispensable. Eñ el capitulo Ir descri
b7IDos la metodología utilizada en nuestra illvestiga
c16n y las comparaciones 1)ertinentes, y en el cauítu 
lo 111 realizamos el análisis e interDretaci6n de _= 
los resultados. -

\' 
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CAPITULO I.- CONSIDER .. \.CIOHES PREVIAS 

A) La t~onioa de Manohas de Tinta de 
Holtzman. 

1 - Historia 

2 - Estudios Preliminares 

B) Descripción de la Téonioa Colecti 
va. 

O) Descripci6n de Variables y Siste
ma de Calificaoi6n. 

D) Consideraciones acerca de la Es -
quizofrenia. 

E) Aspectos Generales de las Diferen 
cias Ligadas al Sexo. 
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A).- LA TECNICA DE W~CHAS DE TINTA DE HOLTZMAN. 

La téonioa de manohas de tinta de 
Holtzman naoió bajo la influenoia de Rorsohaoh quien 
ide6 una prueba basada en la interpretaci6n de man -
chas de tinta. Rorschach no fu6 el primero en pensar 
Que las manchas de tinta podrían utilizarse como in~ 
trumento para medir la personalidad de la gente, ya
Que las manohas' de tinta han estimulado la imagina -
aión durante siglos. 

Zubin (1953) nos dice que hay tres -
perlados importantes que desembocan en la época oon
temporánea que se prolong6 hasta fines del siglo --
XIX. 

1 er. Periodo.- El período pre-expe
rimental se oaraoter1Z por a observaci6n ocasional 
de que las manchas de tinta y otros estímulos amor _ 
fos e indefinidos servían al artista, al poeta y al
espiritista para estimular la imaginaci6n, predeoir
el futuro ó comUlÚoarse con los espíritus. Poco des
puésJustinius Kerner (1786-1862) not6 los variados
objetos, figuras sim6trioas y asimétrioas, arabes __ 
oas, humanas y animales que se pueden ver en las man 
chas de tinta, las cualas lo estimulaban para la poi 
sía, otras personas las ut i.lizaban ~ ra loterlas y -= 
prop6sitos de diversión social. Segdn Klopfer (1962) 
Kerner no logr6 su cometido de comprobar totalmente
la posibilidad de una relaci6n entre las percepcio ~ 
nes de las manohas de tinta y el. diagn6stioo de la _ 
personalidad, a más de que consideraba lasmanohas _ 
de tinta como mensajes de otro mundo al grado de que 
lleg6 a tomarse como juego de salón. 

2Lo. Per:!odo.- El período experimen
tal se inicia con~redo Binet (1895) pues se inte
res6 en desarrollar una prueba de imaginación para _ 
estudiar las diferenoias individua~es de inteligen _ 
cia, la cual se utiliz6 para distinguir entre niños
inteligentes y no inteligentes oon fines de pron6sti 
co y de calificación para posibilidades eduoativas = 
pues se creía que ver muchas y variadas figuras deno 
taba una "imaginaoión vi!ilual vivida" (Binet-Renry_= 
1895). 
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Los estudios que se realizaron en .,.,
América durante este período estuvieron enfocados -
principalmente al aislamiento de las variables "men
tales"-como la memoria, imaginaci6n, las imágenes y
los contenidos de la conciencia, que fueron la base
del estudio tradicional de la psicclogia del siglo -
pasado. 

~er. Periodo.- Empieza en 1911 con
Herrman Rorschac , iniciando sus famosos experimen -
tos que lo llevan a formar la prueba que lleva su -
nombre y que es tan conocida hoy dia. 

Rorschach empez6 a trabajar con fi~ 
ras geométri~as recortadas y coloreadas, material s! 
milar al. de Lippmann, y tomándolo como "test de fant~ 
sia" • .Al cambiar por -un material menos rigido pas6 a 
utilizar las manchas de tinta y encontr6 en ellas más 
atractivo el estudiar los aspectos perceptibles de -
las respuestas que su contenido, adem~s.de que Hens
(1914) hizo un reporte sobre 9.1 contenido poco antes 
del de Rorschach. 

TOdavia 25 años después de muerto -
Rorschach, su técnica se consider~ba como el instru
mento por excelencia para el estudio de la personal! 
dad a través de manchas de tinta. 

El libro de Rorschach apareci6 en --
1921 f o sea q,ue durante 10 años estuvo trabajando -
con manchas de tinta, entre sus seguidores se encuen 
tran Samuel Beck f Margaret Hertz, Bruno Klopfer y -~ 
David Levy al cual se ha considerado como el intro -
ductor de dicha técnica en América. 

En el sistema para el an~isis de __ 
las respuestas a manchas de tinta desarrollado por _ 
Rorschach, se enfatiza la importancia de analizar el 
modo de percepci6n de las personas; el que la mancha 
fuera interpretada por éstas como un todo ó en par-
te; en el que 1Q forma, el color o el sombreado fue
ran los principales resjlonsables de la mancha para _ 
evocar 1as respuestas y en el que la persoüa repor _ 
tara un percepto estátioo, sin vida, o uno lleno de
vida o ,acción, ae j.e da mucha importancia también a 
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los aspeotos formales de la ejecuci6n, aunque sin i~ 
norar completamente el contenj.do de la respuesta. 

Esta técnica fu' aceptada casi inme
diatamente por todos ya que, ouando 8ali6 a la luz,
hubo varios factores que impidieron un desarrollo -
orítico del método adeouado en estos casos. Holtzm~m 
(1961) dioe que un factor determinante fué la Seg~ 
da Guerra Mundial y hasta el término de ésta, se em
pezaron a acumular estudios dirigidos a los aspectos 
metodo16gieos de la técnica de Rorschach. 

En un simposium patrocinado por la -
Sociedad para Técnicas Proyectivas sobre errores de¡ 
Ro rschach , Zubin (1954) enumera los siguientes: 

1) - Fracaso para proporcionar un 
sistema objetivo de calificaci6n libre de las conven 
cianea arbitrarias y el que mostrara un alto acuerdo 
intercalificadoree; 

2) - Falta de satisfactoria consia -
tencia interna o confiabilidad test-retest; 

3) - Fracaso para. proporcional" evi -
dencia convincente para la validez clínica; 

4) - Fracaso de las categorías de -_ 
calificaci6n individuales del Rorechach para relaoi~ 
naree con el diagn6stico; . 

5) - Falta de validez pron6stica o _ 
predictiva con respeoto al resultado del tratamiento 
o conducta posterior; 

6) - Inhabilidad para diferenoiar eE:. 
tre grupos de imdividuos normales; 

. " .7) ~ Fracaso para encontrar cualquim' 
relac~6n.s1gn1f1cat~va entre los puntajes de Rora __ 
chach e inteligencia a habilidad oreativa. 

Asimismo, Ainaworth (1954) por su __ 
parte, pone objeciones a los estudios de va.lidaci6n 
j.nd1cando Que éstos van a modificar el contexto de ~ 
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las respuestas al Rorschach, el que descansa sobre -
una base principalmente fenomenológica. 

Hertz (1959) se lament~ de que mu -- . 
chas personas utilicen las formas matemáticas de ca
lificaci6n con tanta exactitud, ya que "no son más -
Que formulaciones con escasa evidencia de validez".
Holtzman (1959) indica que el análisis de las res -
puestas a manchas de tinta ha oscilado por todo el -
continente psicométrico proyectivo desde un extremo
a otro, tal como una entrevista profunda estructura
da 1 el Rorschach podía ser analizado de una manera -
cuantitativa, enfatizando la validez dir-ámica y sim
b61ica del contenido e interpretando la relaci6n exa 
minador-sujeto desde un punto d.e vista extrict¿unen :
te fenomeno16gico. 

Schafer (1954) es un ejemplo de este 
tipo de aproximaci6n puramente proyectiva, mientras
la versi6n de elección múltiple de Harrower (1945) y 
el Rorschach Objetivo Estructurado de stone (1958) -
se hallan en el otro extremo en el Que s610 tienen 
en común con el Rorechach estándar, -loe materiales -
de estíIllulo. 

En el Rorschach estándar las res --
puestas no están controladas y un sujeto puede dar -
desde 10 respuestas hasta 100 en un protocolo, ade -
más de que la frecuencia de las mismas puede ser un! 
forme o muy variada en las láminas; la interacci6n -
entre el examinador y el sujeto durante la encuesta
es alta, por lo tanto los resultados son muy varia -
bIes; por último, las grandes dificultades Que pre -
senta el sistema de calificaci6n, hacen pensar en la 
poca consistencia de los resultados, que hasta que -
no se mejore este sistema desde su base, podrán ser
mejorados. 

Gibby, Y colaboradores (1952-53) de
mo~traron oue las varia.ciones típicas del examina -
dar influyen de manera detenninante durante el curso 
de la encuesta en el número y tipo de determinantes; 
as! como las diferencias pueden causar varü,-ciones -
graves en el número de respuestas y en el grado de 
verbosidad. Sanders y Cleveland (1953) encontraron -
Que los examinadores oue presentaban un porcentaje -
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alto de ansiedad flotante influenciaron a sus exami
nados, ya que presentaran mayoT número de respuestas 
totales, de espacio y de calor. 

Gross (1959) de.mostr6 que un examin~ 
dar que refuerza sutilmente a un sujeto, puede alte
rar marcadamente el porcentaje de movimiento humano$ 

Hertz (1959) nos dice que la falta -
de acuerdo en el criterio de calificaci6n, es un pro 
blama muy grande, pero Baugham (1954- 58) sugiere un=
nuevo método de encuesta para superar la subjetivi -
dad y conjeturas inherentes a la calificaci6n, la-
técnica consiste en el empleo de láminas en las que
el color, sombreado, el contraste figura fondo y la
complejidad de la forma se modifican sistemáticamen
te mediante el empleo de un gran número de manchas -
de tinta alteradas especialmente. Otro que trata de
resolver el problema de la falta de criterio en la -
calificaci6n es zubin (1953), Que formula 60 escalas 
de evaluaci6n: Oinco interesados en la 10calizaci6n, 
seis en los atributos objetivos de los estimulas, -
seis en los determinantes o en la importancia re la -
tiva de los atributos de 108 estímulos en la forma -
ci6n del percepto, catorce en categorias de interpre 
taci6n tales como la textura de superfioie o la fuer 
za del movimiento, tres con la aotividad de o:::-gani :: 
zaci6n, quince con el oontenido y onoe con otros as
pectos de las respuestas tales cama el tiempo de --
reacci6n; el problema de esta escala consiste en que 
en psicopatología no da los resultados esperados, ya 
que el enfermo nO puede haoer una introspecci6n ade
cuada. 

Holtzman y colaboradores (1954) al -
darse cuenta de todas las fallas y tropiezos de que
adolece la técnica de Rorschach; se abocan a formu _ 
lar una técnica nueva que tenga el mismo prop6ai to y 
que no adolezca de loa mismos erl~res del Rorschach • 
Se empez6 a trabajar con un material completamente _ 
nuevo, pensando que si utilizaban mayor número de __ 
manchas da tinta y procedimientos de adminiatrao16n
simplificados, ae salvarían 108 problemas del Rors _ 
chaoh, empezaron con restringir el número de reapues 
ta por ~áminaf pues 8610 se permite una respuesta _= 
por lámina, en el año de 1958 publicaron una edici6n 
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preliminar de mancbas d~ tinta y la nueva técnica -
se di6 a conocer públicamente hasta el año de 1961. 

lJa técnica de Ho1 tzman se experimen
t6 en 2000 casos, muestreados de diferentes partes -
de E. U., con diferencias en sexo, edades que iban -
desde los 5 años hasta adultos maduros, con sujetos
normales y clínicos y representaban a 15 pOblaciones 
diferentes y el fin a conseguir era estudiar amplia
mente las características internas de las variables
de las manchas de tinta, su oonfiabilidad, consisten 
cia temporal, intercorrelaci6n y poder discriminati=
vo para prop6si tos de dia~6stico. Las ventajaa qU.e
se ban encontrado de la técnioa de Holtzman sobre la 
de Rorachach aon las siguientes: 

. 
l.- Elimina a R, como variable per -

turbadora, dado que el número de respuestas por indi 
viduos es más constante puesto que s610 se pide una
respuesta por lámina. 

2.- Tipifica el modo de administra _ 
ci6n y encuesta; disminuyendo asf los posibles efec
tos de la relación examinador-sujeto. 

3.- Define objetivamente las varia-
bIes a calificar, eliminando asf las apreciaciones _ 
subjetivas del examinador. 

4.- Presenta una rica variedad de __ 
e~tímulos desarrollados experimentalmente y suscep _ 
tl.ble de proporcionar más informaci6n que el Rora __ 
chach estándar. 

5.- Ofrece una forma paralela. 

6.- Los resultados Dueden ser someti 
dos a tratamientos estadisticos alt~ente elabora _=
dos, tales como el análisis factorial y procedimien
tos estadisticos multivariantes • 

.E:nseguida pClsarer:lOS a mencionar las-
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ventajas de la técnica colectiva contra la técnica ~ 
individual de la prueba de manchas de tinta de Holt~ 
mano 

1.- El punto uno, antes mencionado,
se sigue manteniendo puesto ~ue en la técnica coleo
tiva se elimina también a R como variable perturbado 
ra en razón de que s610 se le pide al sujeto una re¡ 
puesta por lámina y por lo tanto se mantiene un n:wn!, 
ro de respuestas más constante para cada sujeto. 

2.- Consideramos que tipifica a~ 
más el modo de administraci6n, puesto que el examin~ 
dor siempre será el mismo para el conjunto de suja -
tos que están tomando la prueba. La forma de adminis 
tración se mantendrá constante para todos los aUje ~ 
tos del grupo examinado y tipificará aán más la rala 
ción examinado~sujeto susceptible de establecerse = 
en una situación individual. 

3.- En la técnica colectiva también
ae definen objetivamente las variables a calificar,
y por lo tanto i se eliminan las apreciaciones subje
tivas del examinador. 

4.- La rlqu9za en la variedad de es
tímulos es semejante a la técnica individual. 

5.- También hay una forma oaralela-
y además este hecho nos per.mite comparar hillazgos _ 
entre la técnica individual y colectiva, respectiva
mente. 

6.- SUs resultados también pueden 
ser tratados estadísticamente en for.ma elaborada. 

Para la elaboraci6n de la tácnioa de 
Holtzman, sus autores siguieron el siguiente progra
ma: 
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1.- El desarrollo de la t~cnica para 
hacer manchas de tinta. 

2.- La obtenci6n de datos para el -
análisis de reactivos. 

3.- El desarrollo de un marco de tr~ 
bajo conceptual y de procedimientos objetivos para -
calificar las principales variables. 

4.- l,a selacci de pares equi val en
tes de manchas de tinta para las formas A y B de 1a
versi6n final de las manchas~ 

5.- La conducci6n de estudios preli
minares usando métodos colectivos con reproducci6n 
fotografiada de las manchas de tinta originales. 

6.- El grabado e impresi6n de las -
formas A y Bpara experimentaci6n más general y su -
uso en proyectos de investigaci6n en otra parte. 

Todo lo que se ha descrito hasta 
aquí, se refiere principalmente a la tácnica de man
chas de tinta de Holtzman en su aspecto de método in 
dividual y de c6mo naci6 esta t~cnica además de ha = 
cer una revisi6n rápida de los inconvenientes del -
Rorschach y de las ventajas del Holt~t el presen
te trabajo utiliza la tácnica colectiva puesto que -
esta variaci6n experimental de 1-a técnica de ma.'1chas 
de tinta de Roltzman nos sirve para la mejor compren 
si6n del valor y de J.as limitaciones del estudio da::
la personalidad a través de la percepci6n de manchas 
de tinta. 

Todos estos ~asos mencionados en 1a
elaboraci6n de la técnica de-manchas de tinta de --
Rol tzman, los cl tamos en una forma muy sumaria. m -
realidad, el libro de "Interpretaci6n de Manchas de
Tinta, Tácnica Holtzman de W. I-I. Holtzman, J.S. Thor 
pe, J. D. Swarta y E. W. Herr6n (1971)", los trae de 
tallados ampliamente en su Capitulo 2. -
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B).- DESCRIPCION DE LA TECNIOA COIJ.:;CTr/A. 

Desde hace mucho tiempo, las ventajas 
de la técnica de las manchas de tinta en forma colec
tiva, han sido reconocidas. S610 que hay problemas en 
cuanto a la calificaci6n y administraci6n, pero el -
HIT ha superado esto, creando una forma que no difie
re grandemente de la versi6n individual. Consiste en
dos formas uaralelas la A y la B de 45 láminas cada -
una, 'stas son proyectadas en una pantalla y el suje
to sólo debe dar una sola respuesta para cada lámina
y la encuesta está simplificada y estandarizada. 

Tiene estudios muy extensos de vali -
dez y confiabilidad de la forma individual, las cua-. 
les se generalizan para la versi6n colectiva. El m't~ 
do de administraci6n colectiva tiene la ventaja de -
ser muy econ6mico ya que un sujeto con pocas horas de 
entrenamiento en este procedimiento, puede adminis -
trarla. 

Para proyectos en gran escala, el mi
todo colectivo supera por mucho las desventajas que -
este mátodo de administra:ü6n trae consigo, más cuan
do se ve la similitud que presentan las calificacio _ 
nes entre el mátodo individual y el colectivo. 

Las desventajas de eate método son __ 
las siguientes: 

1.- La pérdida de una estructuraci6n
personalizada entre el examinador y el sujeto. 

2.- La restricci6n de presentar las _ 
láminas sólo en pOsición vertical. 

. 3.- La dificUltad al marcar ciertas _ 
var1ab~es, pues no se puede preguntar a qué se deben
determ1nadas respuestas como en el método individual. 
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lmtecedentes en Estados Unidos. 

Para un estudio metodo16gico en 1957 
fué necesario fotografiar las 92 manchas de las for
mas A y B de la versi6n individual y reducirlas a --
35 mm., para pOderlas proyectar, éstas fueron checa
das nara ver si el estimulo no se había alterado, se 
hicieron cuadernillos especiales que contenían del -
lado izquierdo con lineas esquemáticas cada una de -
las manchas de tinta y del lado derecho una línea -
para que el sujeto escribiera su respuesta. 

Un grupo de eetudiantes de college,-
89 hombres y 67 mujeres, todos estudiantes graduados 
de filosofía, psicología y sociología, con edades en 
tre 18 y 51 años con.un promedio de 27.3 años fueron 
examinados 2 veces con el HIT, con un intervalo de -
una semana entre las dos sesiones de prueba. Primero 
se les dió a 67 sujetos la forma A y luego la B y a-
79 primero la B y luego la A. 

En este estudio s610 6 variables fue 
ron marcadas de rutina que son rechazo, localizaci6ñ, 
forma definida, color~ sombreado y movimiento. A lo
calización. color y sombreado se les puso mayor aten 
ci6n por estar más relacionados a los atributos del=
estfmülo de la mancha que las otras. 

La mitad de los coeficientes de con
fiabilidad, fueron computados separadamente para la
forma A y B, estos coeficientes fueron muy uniformes 
llegando a .86 para movimiento y e93 para forma dafi 
nída en la forma A y .80 para movimiento y forma de=
fínida y .91 nara 10calizaci6n en la forma B. Los va 
lores medios fueron de .88 y .81 para las formas A =
Y B respectivamente. 

Se trató de analizar cuuli t3.tivamen·
te los protocolos individuales y se observó que la -
1'1élyoria de los sujetos dieron respuestas cortas con
poca o ninguna elaboración, con poca referencia a -
las determinantes, ignoraban el color y el sombrea-
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do como tales, otros fallaron al subrayar el área -
de la mancba usada en sus respuestas, con todos es -
tos errores fué casi imposible calificar las reapues 
tas correctamente. -

Para superar todas estas fallas y el 
acercamiento del sujeto y el examinador, se llev6 a
cabo un estudio ,experimental usando variaciones en -
el m~todo de manejo (otoño 1957). 53 estudiantes, 30 
hombres y 23 mujeres, voluntarios de un curso de psi 
colog:!a oon edades de 18 a 28 años, promedio de 20.1 
años, fueron divididos al azar en 4 grupos separados 
para ser examinados, a cada uno de los grupos ~e les 
di6 diferente método de instrucci6n y cantidades va
riables de tiempo para responder a cada lámina. En -
la forma individual no hay tiempo l:!mite, pero en -
administraci6n colectiva, el papel del tiempo es im
portante, se trata de dar un tiempo 6ptimo que sea -
suficiente para que la mayor:!a responda y al mismo -
tiempo evitar que aquellos que trabajan rápido, pieE 
dan inte~s en lo que están haciendo. 

Grupo A - El m~todo de administraci6n para este gru
po de 12 sujetos, consisti6 en condici6n "temporal -
lenta il (120 segundos para las primeras 5 .D1anchas, --
105 segundos para las 7 mmchas siguientes y 90 se -
gundoe para las restantes), con instrucciones están
dar y con reforzamiento peri6dico verbal. 

Grupo B - En este segundo grupo experimental de 16 -
sujetos, se les dieron las manchas bajo la condici6n 
temporal "rápida l1 (120 segundos para las primeras 5-
manchas, 90 segundos para las siguientes 7 y 60 se -
gundos para las restantes). Instrucciones estándar y 
reforzarniento per16dico de cosas importantes. 

Grupo e - 8 sujetos fueron examinados bajo la condi
ción temporal 1I1enta", con instrucciones estándar y
sin reforzamiento de las instrucciones en las series 
de test. , 

Grupo D - En la ú1 tima variaci6n experimental, 17 su 
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jetos fueron examinados bajo la condici6n temporal -
"lenta" con instrucciones especiales y con reforza -
miento peri6dico de las instrucciones en la serie de 
test. Las instrucciones especiales consistieron en -
ensayar con las láminas X y Y proyectadas sobre la -
pantalla en las que el examinador señalaba algunas -
respuestas comunes a cada mancha en las que se prao
ticaba al mismo tiempo que ilustraba el uso de dife
rentes áreas de la mancha, as! como el papel del co
lor, del sombreado y la forma, como determinantes de 
una respuesta. 

Durante el periodo de examen el exa
minador anot6 el comportamiento de los sujetos, des
pués de la sesión, se llev6 a cabo un interrogatorio 
informal en el oual se les pregunt6 aoerca de varios 
aspectos de las condieiones de la prueba. 

En el grupo B que fué examinado bajo 
las condiciones lI<temporal rápida" t la mitad de los -
sujetos se quejaron de que les falt6 tiempo. Los gru 
pos A, B Y D que reoibieron reforzamientos peri6di ~ 
coa dijeron que estos "recordatorios" los ayudaron -
poco. 

El grupo D qUe fué el único que reci 
bió instrucciones especiales, aproximadamente la mi= 
tad dijeron que los ejemplos de las tarjetas X y Y,
los influenciaron en el uso del color y del sombrea
do, otros dijeron que no era necesario usar siempre
toda la mancha para dar sus respuestas. 

En los 53 protocolos fueron califica 
das todas las variables del Hit estándar, excepto el 
tiempo de reacci6n que ss pierde en el método colec
tivo. Los protocolos más fáciles de calificar fueron 
los del grupo D (el grupo con instrucciones especia
les "temporal lenta". y refol'zamiento periódico de __ 
instrucciones durante la prueba). 

Los protocolos que fueron menos ela
borados y asi mismo más dific1les de calificar, fue
ron 106 del grupo C. 
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Los resultados de estos dos estudios 
dieron la pauta para la adopci6n de un método están
dar de presentaci6n del Hit para. la versi6n colecti
va que son similares a ~as variaciones usadas en el-
grupo D. 

LA ESTANDARIZACION D.cll METODO DE ADl\'IINISTRACION 00 -
LECTIVA. 

Descripci6n: el m~todo de adminis -
traci6n colectiva tiene varias modificaciones en las 
instrucciones y procedimientos en comparaci6n a la -
versión individual del manejo del Hit. 

El método colectivo sigue este proc! 
dimiento~ 

1.- Las instrucciones están escritas al frente del -
cuadernillo especial (o protocolos impresos indi 
viduales, cuando la forma de re~istro individua! 
es usado en el método colectivo) y son leidas en 
voz alta a los sujetos, mientras ellos las leen
en silencio. 

11 A ustedes se les enseñarán una serie de manchas 
cada una de las cuales será proyectada en la pan 
talla por un minuto. Usando su imaginaci6n, es :
criba debajo, en el espacio una descripción de -
lo que a primera vista parece, o lo que recuer -
da". 

IIIncluya en su descripci6n, características par
ticulares, o cualidades de la mancha que son im
portantes en la determinaci6n de su respuesta. 
Qué fué lo que hizo que viera la mancha en esa -
foma? ~ una respuesta tan completa como usted -
pueda, en el tiempo permitidO". 

I1Ninguila de estas manchas ha sido deliberadsmen
te dibujada para que usted vea en ellas algo en
particular. Dos personas no ven exactamente las
mismas cosas en una serie de manchas como éstas. 
No hay respuestas correctas o incorrectas". 
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2.- "Pruebe con la mancha X, que es proy0ctann en la 
pantalla". El examinador estúblece una ta 
común en esta mancha "Bs un murciélago" o 
criatura alada", señalando en la pantalla, el 
área de la mancha de tinta usada en esta res pues 
ta (W, omitiendo las d IS en cada lado), sefiala= 
las diferentes partes, (cabeza, alas, cola) del
murciélago y brevemente menciona grafica.'Uente la 
forma en que se determina esta respuesta. El ex~ 
minador entonces, explica qué otra respuesta co
mún es una "alberca de aceite" que sirve para -
ilustrar el uso del color y del sombreado prefe
rentemente a la forma como deter:ninante. i!:l exa
minador establece por último otra resJ)uesta IIC¿:¿,... 

baza de becerro" subraya el área determinada --
(centro D) y discute el papel de la forma, ca -
lar, y sombreado en la determinaci6n de la res -
puesta. 

De la misma forma la tarjeta Y es --
proyectada y el examinador da una respuesta ca -
mún, "figura hum-anal! dando la forma como determi 
nantes, en la misma área da otra respuesta comúñ 
lIesqueleto" aqui, la forma y el sombreado son -
las determinantes. Finalmente da otra resnuesta-
11 sangren , aqui, el color es el determinante pri
mario. 

3.- Las instrucciones iniciales son repetidas (para
fraseadas) y se les pregunta a los sujetos si -
~ienen alguna pre5~ta~ 

4.- Duri.mte la serie de manchas, se les están recor
dando aspectos importantes de las instrucciones. 
8 manchas distribuidas a través de la serie son
verbalmente recordadas como se indica abajo. 

Tarjeta Reforzamiento Verbal 

;'1: 2 "Escriba una descripci6n tan completa --
como usted pueda en el tiempo y es)acio -
disponible". 
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"Solamente deje correr su imaginaci6n, 
escriba lo que le sugiera la mancha 
mimero tres. Qué ve usted en ella". 

"Esta es otra mancha, donde usted tie
ne Que subrayar con cuidado el área de 
la mancha que us6". 

"Escriba usted que caracteristicas de
la mancha fueron factores importantes
en su respuesta". 

IIAsegúrese de dibujar una linea alre-
dedor de la parte de la mancha que su
giri6 su respuesta ll

• 

"Estamos particularmente interesados -
en conocer que aspectos de la mancha -
influenciaron su respuesta'l. 

"Asegúrese de dibujar una linea alreda 
dor de la p, ,rte de la mancha que sugi=
ri6 su respuesta". 

"Escriba una descripci6n tan completa
como usted pueda en el tiempo y espa __ 
c10 dispotible". 

5.- Las manchas 1, 2 Y 3. son puestas cada una du--
rante 120 segundos, la 4, 5 y' 6 por 100, las 7,-. 
8 y 9 por 90 y las restantes 36 por 75 segundos. 
En el m~todo estandarizado de administraci6n co-. 
lectiva del Hit, la Calificaci6n de dos varia __ 
bl.es, balance y afecto, han sido descontinuadas • 
.Balance por que ocurre muy raramente en la ver-
aión iidi vi dual y afecto por sus dificultades ,pa 
ra una cali~icaci6n confiable. -

Confiabilidád por mitades.- En un e~ 
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tudio de comparación del m~todo individual estándar
con el de administración colectiva, el Hit fué apli
cado dos veces a 418 estudiantes de college con un -
intervalo de una semana entre las dos sesiones. ~os
sujetos fueron divididos en 4 grupos GG. II. GI. IG. 
para asi poder estudiar todas las posibles combina -
ciones de los dos métodos de administración (colecti 
va VS. individual) y las dos órdenes de presentaci6ñ 
·(colectiva primero y luego individual, VS. indivi -
dual primero y colectiva después). La mitad de los -
sujetos de cada grupo recibieron primero la forma -
"A" Y en la segunda sesión la forma "B". La otra mi
tad del grupo recibió la forma "Bn primero, seguidos 
de la forma "A". 

Las medias, las desviacio~es están -
dar y los coeficient~s de confiabilidad por mitades, 
para 20 variables de las manchas de tinta, fueron-
computadas por separado para la forma A y la B en la 
administración inicial de protOCOlos en los grupos -
GG Y GI. 

Los coeficientes de ~onfiabilidad -
por mitades fluctdan de un valor tan bajo como .23-
para espacio, a un valor tan alto como .91 para loca 
lizaci6n, con un valor medio del .64. Estos valores= 
son muy similares a los que se encontraron durante -
la estandarización del Hit individual. Las estimacio 
nes de-la confiabilidad por mitades de la versión iñ 
dividual oscila de un valor tan bajo de .31 por es = 
pacio a un valor tan alto de .94 para 10ca1ización,
con un valor medio de .71+ (Holtzman y Col. 1963)(+) 

LA CONFIAJ3ILIDAD DEL TEST - RETEST 

La estabilidad intrasubjativa sobre
un período de tiempo puede ser. medida, druldo las for 
mas equivalentes de la misma prueba a los mismos su:~ 
jetos en dos o más ocasiones. 

(+) Tablas 6 - 4 a 6 - 23. 
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Los intervalos de tiempo entre oada
prueba, pueden variar desde días hasta años depen -
di.endo de la estabilidad ini;rasujstos. 

Ochenta estudiantes de oollege que-
inioiaban su curso de psicología, fueron examinados
dos veces con un intervalo de una semana entre las -
dos sesiones de .p~eba. La mitad de los sujetos rec! 
bieron primero la forma "Bit y luego la "A" y en la -
segunda sesión la recibieron a la inversa. 

Las medias, las desviaoiones están-
dar y los coeficientes de confiabilidad del test-re
test para las 18 variables, fueron computadas por -
separado para la forma "A" y la !I:B" (sexo y abstrac
to, fUeron eliminados de este estudio porque se pre
sentaban muy raramente para su análisis estadístico) 
No se encontrarol"l. diferencias entre las dos formas + 
(Holtzman 1963). 

Cuando las variables tenían distri-
buoionea truncadas y asimátrioas se omitieron (reoha 
30, espacio y anatomía), los coefioientes de confia= 
bilidad del test-retest oscilaron desde .25 para pe
netración y popular, hast,l .65 para looalizaoión, -
oon un valor medio del coeficiente de .49, aunque -
sean algo bajos, los res\utados son similares en los 
coefioientes del test-retest obtenidos despuás de un 
intervalo de p~eba de una semana para una muestra -
similar de estudiantee de college realizada durante
la estandarizaoión del Hit individual (+) 

Los coeficientes de oonfiabilidad -
test-retest pueden ser considerados límites inferio
res para la estabilidad intrasujetos, tal oomo las _ 
correlaciones por mitades para eeas mismas variables 
sirven para otra muestra de estudiantes da collase _ 
como l!mites superiores. 

(+) Tabla 2 
(+) Tabla 6 - 28 
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En el caso de movimiento, por ejem -
plo se dice Que la medic16n de la confiabilidad es
tá ~ntre .63 Y .75 para un estudiante típico de ---
College, cuando el m~todo de Administraci6n Colecti
va ha sido administrado Y calificado de una manera -
estándar. 

Oomparaci6n de loe mátodos colectivo 
e individual..- En. un primer estudio (Holtzman 1961)
se compararon las calificaciones de cada una de las
variables en el método colectivo con las mismas del
mátodo individual, en 836 protocolos fueron oalifi -
eadas 18 variables (sexo Y ab~traoto fueron omitidos 
por presentarse muy raramente para el análisis esta
dístico). Para cada sujeto habíandos protocolos con-
36 puntajes t para analizar en cada uno de los pr~ 
toco los. Las medias, "las desviaciones estándar y las 
intercorrelaoiones para los 36 puntajes, fueron co~ 
putadas por separado para cada uno de los grupos. -
Las matrices multimétodo-multirasgo resultantes, fue 
ron analizadas en algunas formas diferentes para d&: 
terminar el grado en el que las medias, varianzas e
intercorrelacionss pOdrían ser atribuidas al m~todo
de administración. Siete de las variables; forma de
finida, movimiento, integración, humano, popular, -
rechazo y verbalización patogn6mica no revelaron di
ferencias que pUdieran ser atribuidas al método de -
administración. Pero 5 más: localización, espacio, -
color; ansiedad :¡ populal" revelaron diferencias pe-
quefias en cuanto a sus medias o desvi~ciones las eua 
les pueden ser fácilmente corregidas mediante una -~ 
constante apropiada, si las normas publicadas para -
la versi6n individual van a ser utilizadas en el m~
todo oolectivo. Pequeñas diferencias entre el patrón 
de intercorrelaciones con otras variables pudieron -
ser atribuidas al mtitodo en las 4 variables restan--
tes j forma apropiada, sombreado, barrera y anatomía. 
Aún en estas 4 variables s6lo una pequeña parte de -
la varianza de la calificación es atribuible al mé -
todo de administraci6n. 

Substitución de la forma de Registro 
Indiviuual p~r un Cuaaern~Ilo de Administraci6n Co -
Lectiva. 
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Todos los estudios descritos han em
pleado el cuadernillo especial de administración co
lectiva. Estos cuadernillos tienen ciertas desventa
jas si se comparan con las formas de registro indi -
vi dual , ellos son relativamente caros, estorbosos y
difíciles de manejar y no han sido publicados por lo 
cual no están al alcance del publico. Por estas ra -
zones se invest::.g6 la posibilidad de substituir la -
forma de registra actual por el cuadernillo especial 
de grupo en el método colectivo. 

Fuá necesario comparar sistemática -
mente el cuadernillo de administración colectiva con 
la forma publicada, ya que no existen diferencias en 
tre ellos~ como que el cuadernillo de administra -~ 
otón colectiva tiene un trazo esquemático de la man
cha de tinta en cada lado izquierdo de la página y -
el espacio para que el 'sujeto escriba su respuesta -
del lado derecho, y la forma de registro tiene los -
diseños esquemáticos mucho más pequeños, de 5 a 6 -
manchas de tinta en cada página y con un espacio me
nor para que el sujeto escriba. 

Otra diferencia son las instruccio -
nes de la prueba, las cUalt,HJ aparecen al frente del
cuadernillo colectivo junt) con los siguientes recor 
datorios que van en cada una de las páginas "Marque=
el área de la mancha usada", "Quá ve usted en la man 
cha" "y quá, acerca de la mancha hace que vea eso?":
Lo que no aparece en ninguna parte en la forma de Re 

• ..lo -gl.S llro. 

A 200 estudiantes de College de 7 -
grupos no graduados, se les aplic6 la forma corta __ 
del Hit colectivo (Herrar, E.-W., 1963), a la mitad
de los sujetos de cada grupo se le asignaron al azar 
cuadernillos colectivos y a la otra mitad se le die-. 
ron Formas de Registro publicadas. A los sujetos que 
recibieron Formas de Registro publicadas~ se les die 
ron hojas mimeografiadas de instrucciones para tomar 
la prueba •. De los 100 sujetos a 103 que se les dió
cuadernillo, 50 recibieron la foma "A" y 50 la "B"
del Hit colectivo, así mismo, de los 100 sujetos con 
fonna de registro, 50 recibieron la "A" y 50 la "BU. 
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Las 7 sesiones de prueba se llevaron 
a cabo bajo una gran variedad de condiciones de luz: 
temprano en la mañana, nublado; a media mañana, so-
lsado; temprano en la tarde, soleado a media tarde,
nublado; y en la noche. 

Después de cada sesión de prueba, se 
les pregunt6 a 109 sujetos, entre otras cosas conc 
nientes a las relaciones de prueba, las siguientes -
dos preguntas: ¿Podía usted ver el diseño esquemáti~ 
ca de cada mancha de tinta en su cuadernillo, lo su
ficientemente bián?, y, ¿Si usted no pudo ver el es
quema, cuál fuá la razón? de loa 200 sujetos ~~ 
contestaron que vieron el diseño bien para indicar -
exaotamente las áreas de respuesta, de los 61 suje-
tos que no pudieron v~rlo b1~n, 3 dijeron que habi.a~ 
sido por las condiciones de alumbrado del cuarto, 18 
dijeron que por lo pequefio del esquema, y los 40 su
jetos restantes dijeron que era pcr que el diseiio no 
estaba detallado, igual que la mancha original. 

De los 3 sujetos que señalaron las -
condiciones de luz, dos fueron de la sesión de prue
ba que se llev6 a cabo en la noohe. De los 18 Buje -
tos que señalaron el tamaño, solamente 10 hicieron-
la prueba usando la Forma de Registro publicado, los 
otros 8 lo hicieron con el cuadernillo de administra 
ci6n colectiva, que tiene los diseños más grandes. ~ 
Obviamente el tamaño pequeño de los diseños es -
quemáticos en la Forma de Registro publicada, no es
un factor importante. 

Los 200 protocolos recogidos de este 
es~diot ~ueron calificados para todas las variables 
en el Hit estandar, excepto el tiempo de reacci6n __ 
(sexo y abstracto, aparecieron tan raramente, que __ 
fueron quitados del estudio dejando las 18 variables 
para el análisis sistemático). 

La signifícancía de las diferenc 
entre las medias a través de las dos condiciones ex
perimentales, fué investigada aplicando la prueba t-
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a cada una de las variables, coma quedó indicado por 
una t de 2.14 ( P .05 ). El puntaje medio de 10-· 
calización para 106 100 sujetos que usaron el cuader 
nillo c aJe ec ti vo, fué de 27.6 c amparada con un punta
je medio de 25.0 de localización para los 100 Buje -
tos que usaron la fonna de Registro publicada. Al 
evaluar esta diferencia, debería recordarse que las-
18 pruebas t fn~ron computadas y que uno pOdia espe
rar alcanzar una aparente significancia al nivel del 
.05 únicamente pór azar 

Basándose en estos resultados, se -
concluyó que la Forma de Registro publicada, podía-
ser substituída por loa cuadernillos de administra -
ción colectiva, en la versión colectiva del Hit, ---
siempre procurando que se les de a loe sujetos, ho -
jas adicionales de instrucciones y que el alumbrado-
del cuarto de prueba sea adecuado 0 

DISCUSION 

A pesar del alto grado de comparabi
lidad de los m6todos colectivos e individual de admi 
nistración, aún cuando la for.ma de registro indivi = 
dual sea usada en la versi6n coleotiva,~ debe reoor 
dar que el método colectivo sigue teniendo ciertas = 
11mi taciones. No hay ahor.ro en la calificaci6n o in
terpretaoiónde los protocolos de administraci6n co
lectiva, aunque la administración de las manchas en
el método colectivo puede ser adecuadamente maneja -
das por un examinador que haya tenido s61amente urLas 
cuantas horas de entrenamiento en el método. En gene 
ral la calificación de los protocolos colectivos e~ 
más difícil que las individuales, porque el oalifioa 
dar tiene que vérselas con diferentes tipos de escr! 
tura, modos de expresi6n ideosincráticos, mala ort~ 
grafía y generalmente, respuestas menos completas. 

La. interpretación de un protooolo de 
grupo requiere de tanta habilidad y familiaridad con 
la técníca~ como la que requiere el individual. 
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EJ. método colectivo también requiere 
mucho más de parte del sujeto. Un mayor grado de ha
bilidad para entender la tarea y para verbalizar la
respuesta por escrito. En la estandarizaci6n del 
todo colectivot s6lo se utilizaron estudiantes de -
College, como sujetos. 

Aunque el m~todo ha sido probada co
mo el apropiada para otras poblaciones adultas nor -
males; con niños, personas retrasadas mentales o in
dividuos psic6ticos, es poco probable qua puedan ser 
examinados adecuadamente con el m~todo colectivo. -'
Por otro lado, pequeñas ,,"oiones del m4itodo -
coleotivo estandarizado como eii'rI;;á dado ahora -por -
ejemplo: aumentando el periodo de tiempo de 
ta para cada mancha puede haoer posible 
el método oolectivo, a sujetos menos articulados. 

18 de las 22 variables estandariza-
das rutinariamente, oalificadas en la versi6n indivi 
dual del Hit, .son apropiadas para el mátodo oolecti~ 
vo. 

El tiempo de reacci6n se perdió com
pletamente y las otras 3 variables -Balance~ Ansie-
dad, Ahastracto- ocurren tan raramente, que no son -
existentes para propósitos 

mátodo 
ger un 
y poco 

A pesar de es-i:;as 1imi taciones, el -
de gru~o puede ser ~til cuando ee desea reco
gran nümero de protocolos con mínimo esfuerzo 
tiempo. 

SUMARIO Y COnCLUSIONES 

A través del desarrollo de la tácni
oa de Hit, se aclaró que por la naturaleza de su ad
ministraci6n y encuesta, era posible desarrollar un
método de aplicaci6n colectivo, el cual prometía dar 
calificaciones oomparables a aquellas obtenidas en -
el individual, que consume más tiempo. 
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r,as investigaoiones preliminares en-
156 estudiantes, usando ouadernillos espeoiales, pa
ro con instrucciones esencialmente iguales a la ver
sión individual, revelaron que muchos sujetos daban
respuestas cortas, algunos dieron respuestas cripti
cas a la pregunta en relación a las determinantes, y 
otro fallaron al delimitar las áreas usadas. 

En un experimento posterior, 53 suj~ 
tos fueron divididos al azar en 4 grupOFJ cada uno, ,
examinados en sesiones separadas, bajo diferentes -
instrucciones, con cantidades de tiempo para respon
der diferentes 9 El resultado de estos estudios oondu 
jo a las siguientes modificaciones en las instrucoio 
nes: a) Las manchas de pruebas X y Y, son proyecta ~ 
das en la pantalla y el examinador da respuestas 00-
munes a oada uno, ilustrando 01 uso de diferentes -
áreas de la mancha y la manera en que el color, el -
sombreado y la forma pueden influir en la respuesta; 
b) De acuerdo con un programa pre-establecido duran
te las series de pruebas, el examinador refuerza as
peotos importantes de las instrucciones, y; c) Las -
primeras 3 manchas se exponen cada una por 120 se~ 
dos, las siguientes 3 por 100 segundos, las siguian= 
tes 3 por 90 segundos y las restantes 36 por 75 se -
gundos cada una. Este método colectivo fué empleado
en una serie de estudios 1 ara determinar la éompara
bilidad de las versiones colectiva e individual, y_ 
la posibilidad de usar la Forma de Registro Indivi -
dual en la versión colectiva. 

La primera investigaci6n involucran
do 2 grupos de estudiantes de College, examina~os __ 
dos veoes con varias combinaciones del método de ad
ministración, demostraron la comparabilidad de los _ 
métodos individual y colectivo, cuando se us6 el cua 
dernillo de administraci6n colectiva. La segunda in= 
vestigaoi6n, empleando 200 estudiantes en un diseñ~. 
contrabalanceado, demostr6 que la forma de registro
publicada puede ser 8ubstituida por ouadernillos de
administracidn colectiva en la versi6n colectiva de
Hit. 

El alto grado de comparabilidad del-
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método de grupo y el método individual estándar, aún 
cuando se use la For-ma de Regi~tro individual en e1-
método colectivo, sugiere que, por lo menos con adul 
tos normales el método colectivo puede substituir -= 
confiab1amente a la forma individual que se lleva -
más tiempo, cuando se desea obtener un gran número -
de protocolos con mínimo esfuerzo y en poco tiempo. 
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C).- DESCRIPCION DE LAS VARIABLES Y SIS~EMA DE CALI
FICACION. 

A continuación vamos a describir ca
da una de las variables de la Técnica de Manchas de
Tinta de Holtzman. 

La descripción de estas variables -
es semejante tanto para la versi6n de administración 
individual como la de grupo. Nosotros vamos a des 
cribir todas las variables que se califican en la -
técnica de administración individual, aunque debe -
mos haoer notar que las variables tiempo de reac --
cl6n, espacio, fonna apropiada, verbalizaci6n patag
n6mica y popular no se califican en la técnica de -
administraci6n colectiva. 

Anotamos en primer término el nombre 
de la variable, enseguida su abreviatura entre parén 
tesis y luego la descripci6n de la misma. -

1.- DESCRIPCION DE LAS VARIABLES 

Tiempo de reacción ~T.R~.- El tiem
po, en segundos, que transcurre des e la presenta -
ción de la lámina hasta que se obtiene la primera _.
respuesta acreditable, o hasta que el sujeto rechaza 
la lámina. 

Rechazo (R).- El hecho de que el su
jeto devuelva la lámina sin haber dado ninguna res -
puesta acreditable. 

Localizaci6n (L).- La porci6n de la
mancha de tinta que el sujeto utiliza para elaboral~ 
su 1'espuesta. 

Espacio (3).- La utilización del --
área blanca de la mancha para la elaboraci6n de la _ 
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respuesta, siendo utilizada el área manchada de la -
misma como fondo. 

Forma definida (FD).- La definici6n
de la forma en el concepto reportado en la respuesta, 
independientemente de las características de la man
cha de tinta. 

Forma apropiada (FA).- La propiedad
entre la forma del concepto reportado en la respues
ta del sujeto y las características formales de la -
mancha de tinta o 

Color (C).- La utilizaci6n del color 
para la elaborac~3n ae la respuesta • 

sombreado para 
• - La utilización del

~~~~~~~~de la respuesta. 

Movimiento (M).~ La descripción de--
movimiento o de potencial para el mismo, que el suj~ 
to voluntariamente da al percepto reportado en la __ 
respuesta. 

Verbalizaci6n ca V.P. \. __ _ 
Aquel tipo de verbalizaciones jan una forma 
de pensamiento autista, generalmente anormal, distor 
sionado, bizarro y/o desviado y que aparecen en la = 
descripción que el sujeto hace de su percepto y/o en 
la explica.ci6n del por qu~ vió dicho percepto. 

Integración (I).- La organización de 
dos o más elementos de la ma.'lcha, percibidos adecua
damente dentro de un todo mayor. 

Humano (H).- La presenCia de seres _ 
humanos en el contenido de la respuesta. 

/ 
&natomia (At¿.- La presencia de ele-
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mento s anat6micos en el contenido de la respuesta. 

Sexo (SX).- La presencia de c~al 
guier referencia directa al sexo en el conten2do de
la respuesta. 

conceptos 
tao 

Ab .- La preaencia de --
~~~~~~c~on~tenido de la respues--

Ansiedad (AXí.- La presencia de sig-. 
nos de ansiedad en el conten do de la respuesta. 

Hostilidad (RSto- La presenoia de -
signos de hostilidad en el con enido de la respues-
tao 

Barrera (Br).- La presencia de con-
captas que se relacionen real o simb61icamente con _ 
109 l:!mi tes de la imagen corporal. en el contenido de 
la respuesta. 

Penetraci6n (~.- La presencia de -
conceptos que se reIaoionsn re o simb6licamente __ 
con la idea de que el exterior del cuerpo es de poco 
valor protector y puede ser fácilmente penetrado en
el contenido de la respuesta. 

Balance rB).- Oualquier referencia-
que el sujeto haga en re aci6n a la dimensi6n sime-
tria-asimetria de la mancha en el contenido de la __ 
respuesta. 

Popular (p).- Un cOncepto que fre __ 
cuentemente es reportado por diferentes sujetos a __ 
~a misma ~ámina, en el mismo lugar y viflto de la __ 
m1sma manera. 

2.- OALIFICAC!CN DE 1~.AS VARIABLES 
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Cada variable se califica para cada
respuesta que el sujetn da y se pide s610 una res -
puesta por lámina, de esta man6ra tenemos 22 varia -
bIes. Se omitieron tiempo de reacci6n, espacio, fol'
ma apropiada, verbalizaci6n patogn6mica y popular ~
por no poderse calificar bajo el método de aplica -
ci6n colectivo. 

Las escalas de calificaciones utili
zadas para las respuestas, son variables y van desde 
la escala de menor valor que tiene 2 puntajes (O y -
1) hasta la de mayor valor que consta de 5 puntajes
(O, 1,> 2, 3 y 4). 

El criterio que determina el valor -
de la calificaci6n p~a cada variable es básicamente 
la presencia o ausencia de la variable en cuesti6n.
El grado en que la variable va a estar presente en -
la respuesta, va a quedar indicado por la graduaci6n 
de los puntajes. Asi, el valor que adquiri~a una -
variable calificada con una escala de cinco puntos -
serIa de O para la ausencia de dicha variable y de 4 
para su presencia en el mayor grado. Los puntajes de 
1, 2 Y 3 serian dados en el caso de que la variable
tuviera grados intermedios de importancia entre es-;..
tos dos extremos. 

NOMBRE DE LA ABREV. 
VARIABLE 

CALIF. PARCIAL' 
DE LA V,ARIABLE 
(CALIF • .BN CA
DA RESPUESTA). 

CALIF. TOTAL 
DE LA VARIA
BLE. 

----------------------------------------------------
RECHAZO R Ü=~ina no recha 

zada. 
l=Lámina rechaza

da. 

O=Cuando S9 usa -
toda la mancha
O se dejan fue
ra porciones 
muy pequeñas de 
la mancha. 

Suma de lámi 
nas rechaza.::
das. 
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NOMBRE DE LA ABREV. CALIF • PARCIAL CALIF. TOTAL 
VARIABLE DE LA VARIABLE DE LA VARIA-

FORMA 
DEFINIDA 

OOLOR 

FD 

C 

( CALlF. EN CA- BLE. 
DA RESPUESTA). 

l=CUando se usa -
una área grande 
de la mancha, -
como todo un la 
do o el centrO:
completo de la
misma. 

2=Cuando se uean
áreas pequefias 
de la mancha. 

O=Conceptos que-
son completamen 
te carentes de:
forma o fal tan
tes de eapeeifi 
dad. -

l=Concaptos que -
tie! den a ser -
indefinidos en
ferma. 

2=Conceptos equi
librados enfor 

- -ma.. 

3=Conceptos que -
tienden a se1'-
altamente defi
nidos en forma. 

4=Conceptos que -
son altamente -
definidos en -
forma. 

O=CUsndo el co lor 
no es usado e o-

Suma de 45 -
calificacio
nes parcia -
les. 

SUma-da 45 -
calificacio
nes paraia. -
les. 
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NOMBRE DE LA ABREV. CALlJil. PARCIAL 
VARIABLE DE LA VARIABLE 

( CALIF. EN CA.
DA RESPUESTA). 

SOMBREADO ah 

--- -----------

mo determinante 

l=Cuando el color 
es usado de u.na 
manera. secunda.
ria como una -
elaboraoi6n en
la respuesta -
reportad;",. 

2=Cuando el color 
.es más importan 
te que la. poca:
forma empleada
en la reeuues -
tao -

3=Cuando el color 
es usado como -
primera dete:nni 
nante sin ni!l@ 
na forma pre -
santa. 

ü=CUando el som -
breado no es -
usado oomo de -
terminante. 

l=Cuando el som -
bneado se usa -
en forma secun
daria en la ela 
boraci6n de 1a= 
respuesta. 

2=Cuando el som -
breado ea el -
primer determi
nante sin forma 
presente. 

CAioH'. TOTAL 
DE LA V ARIA
ELE. 

Suma de 45 -
calificaoio
nes parcia -
las. 

Suma de 45 -
caJ.l:flcQClo
nes p9.rcia -
les. 
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NOMBRE DE LA AEREV. -CALlE'. PARCIAL 
VARIABLE DE LA VARIABLE 

(OALIF. EN OA
DA RESPUESTA). 

CALI:!!' • TOTiU; 
DE LA VA -
RIABLE. 

------------------------------------------------~--
MOVIMIENTO O=Ouando no hay -

movimiento ni po 
aibilidad de mo= 
vimiento "estát,! 
co ll • 

l=Ouando se indi -
can ciertos movi 
mientos estáti ~ 
cos como en ~OB
ge:r:undios y pal'
tioipios de los
verbos: sentado, 
mirando, desoan
sando, eto. 

2:Movimiento oa -
sual oomo hablar, 
o aminar , subir,
aloanzar, eto. 

3=Mov~iento diná
mioo oómo asoen
diendo, bailan -
do, oorriendo, -
sollozando, eto. 
Cohete a punto -
de elevarse, oi
c~ista en espera 
de banderazo J -

aunque en estado 
quieto, presen -
tan una dinámioa 
de tensi6n extra 
ordinaria e -

4=Movimientos vio
lentos como ex -
plosi6n, girar -
violentamente, -
eto. 

SUma. de 4 5 ~. 
oalifioaoio
nes parcia -
lea. 
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CA1IF. PARCIAL 
DE LA VARIABLE 
(CALIF. EN CA
DA RESPU~STA). 

CALIF. TOTAL 
DE LA VARIA
BLE. 

--------------~--------~----------------------------
INTEGRACION I 

HUMANO H 

ANIMAL A 

ü=Integraci6n au-- Suma de 45-
sente. califiea --

nes parcia-
1=Integraci6n pre- les. 

sente. 

O=Sin partes del -
cuerpo humano Q

ningún connteni
do humano en la
respuesta, por -

• Ej. J' huesos. 

l=Partea pequeñas
del cuerpo huma
no Ej.: una cara. 
Seres mito16gi -
cos o caricatu -
rizados Ej.: el
pato Donald. 

2=Cuerpo humano -
completo (par-
tes pequeñas --
pueden ser omiti 
das). La cara -= Suma de 45-
humana cuando és calificacio 
tá bien definida nes parcia
y muy elaborada. les. 

O=Ningún contenido 
de tipo animal -
en la respuesta; 
piel de los ani
males no diferen 
ciada; vida mi -
crosc6pica. 
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NOMJ3RE DE LA ABREV. C.ALIF. PARCIAL 
V ARIABL.'E DE LA VARIABLE 

( CALIF. EN CA
DA RESPUESTA). 

ANATOMIA At 

SEXO 

l=Partes de ani -
mal, incluyen-
do cabezas o ca 
ras de animal,=
aún muy elabora 
das; cualquie¡\:" 
insecto. 

2=Animal completo 
(pueden estar -
omitidas partes 
muy pequeñas -
como cala, pa -
tas, etc.). 

O::Cuandc no hay -
en la respuesta 
penetraci6no -
interiorizaoi6n 
explicita con -
respl1cto a los
contLmidos huma 
nos o animales: 

l=Rayos X, dibu
jos m~dicos y -
todas las es -
tructuras 6seas 
(excepto dien -
tes). 

2=Partes blandas, 
viseeras o cual 
quier otra rete 
rencia a anata:
mIs cruda como
venas, eto. 

C>=Cuando la res -
puesta no tiene 
absolutamente -
ningdnconteni
do S3XUal ni re 

CALIF. TOTAL 
DE LA VARIA... 
BLE. 

Suma de 45 -
calificacio
nes parcia -
les. 

Suma de 45 -
calificacio
n~9 parcia -
les. 
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CALIF. PARCIAL 
DE LA V ARI.ABLE 
(CALIF. Elf CA
DA RESPUESTA). 

CALIF. TOTAL 
DE LA V ARIA
ELE. 

~---------------~---~-------------------------------

ABSTRACTO Ab 

ANSIJ5DAD 

ferencia de tipo 
sexual. 

l=Actividades 
sexuales o expre 
aiones de tipo ~ 
sexual aceptadas 
socialmente como 
besos, abrazos,
etc. 

2=Especificaci6n -
sexual directa;
exagerada aten-
ci6n a elementos 

• sexuales. 

O=Cuando no hay -
contenido abs -
tracto en la res 
puesta. 

l=Elementos abs -
tractos involu -
erados con otros 
elementos, con -
servando alguna
forma presente. 

2=Respuestas coro -
pletamente de ti 
po abstracto. EJ. 
Ilel verano","la
alegria", etc. 

O=Ansiedad auaen-
te. 

l=Actitudes, emo -
ciones, conducta 
abierta, simbo-
los o estereoti
pos culturales -
de miedo en los
Que puede cues -
tionarse la pre
sencia de ansie
dad. 

Suma de 45-
calificacio 
nes parcia
les. 

Suma de 45-
calificacio 
nes parcia.:' 
les .. 
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CALIF. PARCIAL 
DE LA VARIABLE 
(CALIF. EN CA
DA RESPU.í:!iST.A). 

CALIF. TOTAL 
DE LA VARIA
BU. 

----------------------------------------------------

HOSTILIDAD 

BARlllilRA Br 

P EN1sTRAC ION Pn 

2=Actitudes, emo
ciones, conduc
ta abierta, sim 
bolos o estereo 
tipos de miedo= 
en los que no -
se cuestiona la 
presencia de aJl 
siedad. 

ü=Hostilidad au -
sente. 

l=EXpresiones o -
acciones vagaB
o simb61icas de 
hostilidad. 

2=Exprosiones ~
acciones de hos 
tilidad tendieñ 
tes a ser tireo 
tas o violen -": 
tas. 

3=Expresiones o -
acciones de has 
tilidad direc = 
tas o violen -
tase 

O=Barrera auaen-
te. 

1.Barrera presen
te. 

O=Penetraci6n au
sente. 

Suma de 45--
calificacio-· 
nes parcia -
les. 

Suma de 45 -
calificacio
nes parcia -
les. 

Suma de 45 ~ 
calificacio
nes parcia -
les. 
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NOMBRE DE LA ABREV. CALIF. PARCIAL 
VARIABLE DE LA VARIABLE 

(CALIF. .iSN CA
DA RESPU':'::STA). 

OALIF. TOTAL 
DE LA VARIA
BLE. 

----------------------------------------~~-~--------

BALANCE B 

POPULAR P 

l=penetraci6n --
presente. 

O=Balance ausen-
te. 

l=Balance presen
te. 

O=Popular ausen -
te. 

l=Popular presen
te. 

Suma de 45 -
calificacio
nes parcia -
les. 

SUma de 45 -
calificacio
nes parcia -
les. 

Suma de 45 -
calificacio
nes parcia -
les. 
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D.- CONSIDERACICNES GENERALES ACERCA DE l~A BSQUIZO -
FRENIA. 

Dado que nuestros sujetos de estudio
Bon enfermos mentales bajo un denominador común ~ue
es la esquizofrenia en toda su gama, haremos una de~ 
cripci6n rápida de tal enfermedad para que se conoz
can las caracteristicas principales de la poblaci6n.
estudiada. 

El Diagnostic and Statistical Manual
ofMental Disorders (1952) de la luna
rican Psychiatric AssQciation, nos da 
la terminologia diagn6stica psiquiá -
trica de los padecimientos en dos --
grandes grupos que son los "orgáni -
cos ll y los "no orgánicos". 

Entre estos últimos quedan incluidos
entre otras clases de padecimientos, las reacciones
es~uizofr~nicas, las que quedan clasificadas en los
siguientes tipos: simple, hebefrénica, catat6nica, -
paranoide, agudo indiferenciado, cr6nico indiferen -
ciado, esquizo-afectiva, infan.til y residual. 

Los tipos anteriores, son categorias
diagn6stlcas Que pueden considerarse hipot~ticas. Es 
tudios previos como los realizados por Mehlman ----= 
(1952) y Raines y Rohrer (1955) han-señalado que --
cuando se usan etiauetas diagn6sticas con los nacien 
tes, hay relaciones altamente significativas entre = 
los diagn6sticos que se hacen y los psiquiatras que
los realizan. 

Kraepelin (1896) nos describe este -
tipo de conducta como "Demencia Precoz", la cual pr!!, 
senta las siguientes caracteriaticas: alucinaciones, 
delusiones, respuestas emocionales inapropiadas, na
gativismo; conducta estereotipada y d6ficit en la -
atenci6n pero sin tr&storno en los procesos sensoria 
les. Al principio consider6 tres tipos: hebefrénico~ 
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catat6nico y paranoide a los Que se agregó posterior 
mente el tipo sin~le en base a la dis~inci6n hecha = 
por Bleuler (1911). 

Bleuler (1911) propuso el término "Es 
quizofrenia lt para suplir el de "Demencia Precoz" ---= 
puesto que para este autor, la enfermedad no presen
taba sus síntomas a temprana edad, ni había un proc~ 
so básico de deteriorizaci6n que terminara en demen
cia. 

Habló mucho acerca de lo 11 dividido " __ 
de la personalidad puesto que varias funciones y re~ 
puestas de los pacientes no estaban de acuerdo con -
la realidad del medio ambiente. 

El patr6n predomiuante en este tipo -
de conducta según este autor, se caracterizaba por -
autismo, (la predominancia de las fantasías internas 
sobre los determinantes externos de la conducta) y -
el divorcio de los estados afectivos de los factores 
de la realidad: la pérdida de la capacidad asociati
va tal como aparece en los datos de las alteraciones 
del lenguaje y de las secuencias de la conducta y el 
pensamiento artístico, en el que los deseos y los 
miedos, expresados en forma s~b61iéa dominan los 
procesos de pensamiento lógico o racional y de su 
conducta. 

Pasemos ahora a considerar las cárac
teristicas clínicas más relevantes de la esquizofre
nia, generalmente aceptadas en la actualidad e inde
pendientemente de las -variaciones específicas carac
teristicas de los subtipos: 

Edad del paciente: j6ven, generalmente no mayor de-
los 30 años. 

Antecedentes: Usualmente, lL.'l i:'lcidente precipi
tante que es el último de u~a se
rie de anomalfdS de la conduota -
que han estado haciéndose más ---
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frecuentes cada vez~ Pierde pau
latinamente el iuterás por la v! 
da en general y por las demás -
personas y desarrolla preocupa -
ciones en relación a algdn even
to o idea que asume significan -
cia inusual para 41. Estas preo
cupaciones afectan la percepción 
de la realidad del paciente. 

Ideas de referencia. 
Delusiones que pueden ser de pe~ 
secución o de grandiosidad Q 

Alucinacionesqu9 son principal
mente auditivas y visuales. 
Conducta emocional marcadamente
patológica, la que puede oscilar 
desde la apat!a hasta las res -
puestas emocionales intensas pe
ro inapropiadas. 
Falta de contacto afectivo real. 
Conducta verbal inadecuada que -
puede ser bizarra. presentar en
salada de palabras, negativismo, 
mutismo y habla opuesta. 

Aparece afectada la capacidad pa 
re. man tener o dirigir la aten -= 
oión. Debido a esto, muohas 
otras oonductas son tambi4n ina
propiadas, tales como las involu 
oradas en el aprendizaje, reten= 
oión, conoeptualizaoión y ejeou
oiones relacionadas. 

Las caraoteristieas antes mencionadas 
son consideradas en tánninos generalea comunes y "t! 
picos" a la esquizofrenia, pero esto no quiere decir 
que se encuentren en forma universal en todos los pa 
cientes con este tipo de enfermedad, puesto que exis 
ten patrones clinicos adicionales que generalmente = 
son considerados como subtipos de la categorfa gene
ral, estos patrones descritos brevem~nte son los que 
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oaraoterizan las diferentes variedades del síndrome, 
oomo la esquizofrenia tipo par&loide, la esquizofre
nia tipo hebe~rénioa y la de tipo catatónica. Estas
variaciones entre los tipos no serán analizadas aquí 
den detalle por no ser objeto de nuestro estudio, d~ 
do que como ya indicamos, nuestros casos serán para
comparar hombres con mujer-es con el diagn6stico 00-
mún de esquizofrenia. 

Por lo tanto, es conveniente meneio -
nar los esfuerzos realizados para tipificar las des
oripciones de los patrones sintomátioos mencionados
con anterioridad y dado que nuestro estudio involu -
ora la oomparación de una escala psiquiátrioa entre
ambos sexos, vamos a referirnos al desarrollo da la
misma por sus autores Dres. OVerall y Gorham, de --
perry Point Maryland, .en los Estados Unidos. 

A continuaoión describimos la forma-
de calificación de cada uno de los síntomas oue oo~ 
ponen la Escala Psiquiátrica de Overall y Gorham. 

Esta escala ha sido autorizada Dor -
sus autores para la traducción y adaptación al-Dr. -
Luis Lara Tapia quien la utiliza como medida de in -
formaci6n psiouiátrica en el departamento de Investí 
gación Psicol&"gica del Hospital Psiquiátrico "Fray =
Bernardino Alvareztl

• 

Los factores medidos Dor esta escala
son los siguientes (Ver ap~ndice X).-

ESOALA PSIQUIATRICA DE OVERALL Y GORHAM 

INSTRUCCIONES s Marque con una cruz debajo del sínto
ma que mejor describa las condiciones 
presentes del paciente, conforme a la 
siguiente escala: 
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E s o 

1 - Ausente 
2 - Muy leve 
3 - Leve 
4 - Moderado 

A L A 

5 - Moderadamente severo 
6 - Severo 
7, - Extremadamente severo. 

1.- Preocupaci6n por aspectos somáti
cos.- Grado de interés por la salud corporal presen
te. Califique el grado en el oue la salud física es
percibida como un problema para el paciente, si sua
quejas tienen bases reales o no. 

2.- Ansiedad.- preocupaci6n t temor 0-
interés desmedido por el presente o el futuro. Oali
fioue solamente sobre la base del reporte verbal del 
paciente, de sus propias experiencias subjetivas. No 
infiera ansiedad del aspecto físico o de mecanismos
de defensa neur6ticos. 

3.- Aislamiento emocional.- Deficien
cia en la relaci6n con el entrevistador en la situa
ci6n de entrevista. Califique s6lamente cuando el pa 
ciente de la impresi6n de no estar en contacto emo = 
cional con otra persona durante la entrevista. 

4.- Desorganizaci6n conceptual.- El -
grado en el cual los procesos del pensamiento son -_ 
confusos, desooneotados o desorganizados. Califique
sobre la base de la integraci6n de loa produotos ver 
bales del paciente; no califique sobre la impresi6n~ 
subjetiva del paciente aoerca de su propio nivel de
funcionamiento. 

5.- Sentimientos de cUlpa.- Interés -
exagerado 9 remordimiento por su conduota pasada. Ca 
lifique sobre la base de las experiencias de culpa = 
subjetivas del paciente; conforme son evidenciadas _ 
por el reporte verbal con el tono afectivo apropia _ 
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do; no infiera sentimientos de culpa de ~a depresi6~ 
la angustia o ~~siedad o defensas neur6tlcas. 

6.- Tensi6n.- Mam.festaciones fisicas 
y motoras de tensi6n "nerviosismo" y nivel de actiVi 
dad aumentado. Califique sobre la base de signos fi
sicos y conducta motora y no sobre la base. de expe-
riencias subjetivas de tensi6n reportadas por el pa
ciente. 

7.- Manerismos y Posturismos.- Conduc 
ta motora poco común y anti-natural, el tiDo de con~ 
ducta que ocasiona que ciertos enfermos mentales so
bresalgan de un grupo de gente normal. Califique so
lamente anormalidad de movimiento) no se califica la 
actividad motora aumentada. 

8.- Delirio de Grandeza.- Opini6n de
si mismo exagerada, convencimiento de habilidades a
poderes no comunes. Califique solamente sobre la ba
se de las aseveraciones del paciente acerca de si 
mismo o de si en relaci6n con otros; no sobre las ba 
ses de su actitud en la entrevista. 

9.-Estado Depresivo.- Abatimiento en
el estado de ánimo, tristeza. Califique solamente el 
grado de indiferencia; no califique sobre inferen -_ 
cias concernientes a la depresi6n, basadas en retar
do general y quejas somáticas. 

10.- Hes tilidad.- Enemistad, despre -
cio, enojo, desdén hacia otras personas fuera de la
entrevista, califique solamente-en base al reporte-
verbal del paciente de acciones y sentimientos de __ 
este tipo hacia otros; no infiera hostilidad de de-
fensas neur6ticas~ angustia o quejas somáticas. 

~l.- Suspi0acia.- La creenciu (imagi
naria o de otro tipo) de que otros ahora o en el lJa
sado han tenido intenciones maliciosas o descrimi;a
torias hacia el IRciente. En base 8.1 re.>orte verbal-
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se califica solamente aquellas euspicacias que son -
constantemente sostenidas, ya sean concernientes a _. 
circunstancias pasadas o presentes. 

12.- Conducta Alucinatoria.- Percep-
ciones sin la correspondencia de un estimulo normal. 
Califique solamente aquellas experiencias que repor
ta han ocurrido en la ~ltima semana y las cuales son 
descritas como claramente diferentes de los procesos 
de pensamiento e imaginación. 

13.- Retardo motor.- Reducción en el
nivel de energía evidenciado por movimientos y p1áti 
ca lentificados, tono corporal reducido, disminución 
del número de movimientos. Califiaue solamente en ba 
3e a la conducta observada en el paciente, no califi 
que en base a la impresi6n subjetiva del paciente de 
su propio nivel de energía. 

14.- Falta de cooperación.- Evidencia 
de resistencia, falta de amistad, resentimiento y -
ausencia de actitud de cooperación con el an~revis-
tador. Califique solamente en base a la actitud y -
respuestas del paciente al entrevistador y a la s1-
tuaci6n de entrevista; no califique en base al resen 
timiento reportado o falta de cooperación fuera da= 
la entrevista. 

15.- Contenido inusual del nensamien
to.- Contenido del pensamiento no com~, extraño o -
bizarro; califique aquí el grado de lo no oomd.n, no
el grado de desorganización del pensamiento. 

16.- Degradación emocional.- Tono emo 
cional reducido, carencia aparente de sentimientos = 
normales o involucraci6n. 

. 17.- Afectación de la mem.oria.- Gra.--
do de p'rdida de la memoria en cualquiera de SuS f'or 
mas; anter6grada, retrógrada o presente. Califique ~ 
solamente en base al reporte verbal del paCiente. 
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18.- Alteraci6n de Orientaci6n en tiem 
po, lugar y persona.- El grado de desorientación o _:: 
confusión del paciente en cuanto a su persona, focha
o sitio en que se encuentra. Se caifica en base al re 
porte verbal del paciente. 

Estos dos ~ltimos síntomas fueron agre 
gados por el Dr. LUis Lara Tapia, por creerlos necesa 
rios para el tipo de investigaciones que lleva a ca :: 
bo. 
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E) ~_ ASPEOTOS GEHERA.LES DE LAS DIFERENGIAS LIGA.DAS
AL' SEXO. 

Antes de hablar de diferencias sexua -
les, primero tendremos que decir algo acerca de 109-
problemas metodológicos que presenta. 

En primer t~rmino, hablaremos sobre la 
significaci6n estadística de la diferencia. L8 signi 
ficación estadística trata especialmente de la con -
cordancia de los resultados eñtre la muestra y la po 
blaci6n, así como de su constancia en las repetici~ 
nes del test con los miamos sujetos. O sea que. si -
es significativa, podemos generalizar a toda la po -
blaci6n con los datos que nos ha dado la muestra. -
Generalmente, una diferencia es significativa y ace~ 
tada cuando va de un nivel de probabilidad de 0.01 a 
0.05. 

Schiller (1934) dice que otro problema 
que se presenta consiste en las diferencias de un ia 
dividuo a otro, a~ cuando un grupo sobrepasa a otro 
en cuantía 8ignificati~ pueden hallarse individuos 
en el grupo inferior que 30brepasen a algunos del -
grupo superior. 

Para saber la situaoiÓn relativa de -_ 
loa doa grupos, debe darse algdn grado de la auperpo 
sici6n y el medio más adecuado es el de reproducir = 
las distr:i.buciones de frecuencias completas de los -
dos grupos, cuando no se puede utilizar este procedi 
miento, se indicará el porcentaje de sujetos de un = 
grupo oue alcanza o sobrepasa la mediana de otro .. 

Respecto a los factores selectivos, es 
bien sabido de todos que las muestras que se eligen
para su estudio deben ser representativas de toda la 
poblaoión , a la vez, ser verdaderamente oomparables 

. como lo han demostrado Dook y Meadows(l928) y ____ _ 
Pressey (1918). 
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Algunas veces, los estereotipos socia~ 
les influyen en los instrumentos de medida que se e~ 
plean y 16gicamente las valorizaciones bajan en su -
sentido de validez. 

AS!, al~os estudios con tests de in
teli~encia, Mc Nemar (1942) no son recomendables pa
ra hacer comparaciones de grupo, puesto que existen
algunos en los cuales se han eliminado deliberadame~ 
te las diferencias sexuales en las puntuaciones tot~ 
les, por otro lado" las puntuaciones globales obscu
recen las diferencias sexuales que puedan presenta1~ 
se en los subtests de un test compuesto o 

Pasando de lleno a las diferencias se
xuales, mencionaremos. en primer tármino la influen... ... 
cia de las diferencias bio16gicas, como nos lo dice
Komarovsky (1953). Sin duda alguna, el periodo de __ o 

gestaci6n y la crianza del niño oue recae sobre el-
sexo femenino, influye en la. ,;diferencia sexual en 
cuanto a intereses, rasgos emocionales, objetivos -
vocacionales y rendimiento. 

Por lo aue toca a diferencias en ras 
gos psico16gicos, la influencia directa viene de las 
hormonas sexuales, aunque sólo sean diferencias de _. 
grado, puesto que es bien sabido que el sexo mascu -
lino segrega en poca cantidad, cierta hormona femeni 
na y vioeversa. 

Las diferencias físioas provenientes -
de estas hormonas, en combinación con los cromosomas 
determinantes del sexo, pueden influir en las dife -
reneias en cuanto a actividad de juego" intereses y_ 
rendimiento en varios campos de trabajo. 

Por otro lado" es bien sabido que la -
mujer alcanza más pronto que el hombre la madurez fi 
siea y que durante la niñez se encuentra más aV9Jlza:
da h2cia su estado adulto, y por analogia, con este
desarrollo fisico se ha inferido la pOsibilidad da _ 
su aceleración intelectual (Scheinfeld, 1943)~ 
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otra diferenoia entre los sexos, como
lo han demostrado Terman (1954) y Sontag (1947) y -
Tyler, es la de que la mujer tiene más viabilidad -
que el hombre y se ha demostrado que los defeotos f:! 
sicos son más comunes entre éstos. 

La función de la cultura: La cultura -
oon sus estereotipos del sexo~ influye directa y de
terminantemente sobre las diferencias de conducta, -
pues dependiendo del tipo de cultura y la 4poca de -
Que se trate se encontrará la diferencia de conducta 
i ocupaciones entre el hombre y la mujer. Por ejero -
plo: en un estudio realizado por Mead (1935) en la -
isla de Manus" Nueva Guinea, el oual oonsistió en -
dar a los niños Que no oonooían los mufteoos, unas es 
tatuillas de madera, se encontró que oontrariament~ 
al pensamiento de que las niñas poseen el impulso m~ 
temal, los niños fueron los que los aceptaron como
muñecos, arrullándolos y desplegando para con ellos
una aotitud típicamente maternal. De esta manera po
demos deoir que es la influencia cultural y no las -
propias diferencias biológicas sexuales las que co~ 
ducen a desarrollos divergentes de la personalidad -
en los dos sexos. 

Diferencia ~,exual en Apti tudas .- Aqui
nos encontramos con Que se han hallado de modo cons-. 
tante oiertas difereñciaaeexuales, en aptitudes en
donde las diferencias medias son satisfactorias pero 
sin olvidar que tambi'n se encuentra presente la su
perposición y condiciones culturales existentes. 

Comenzaremos por las habilidades moto
ras, Gessel y Col. (1940) y Mc Nemar (1942), han de-
mostrado que los niños sobrepasan a las niñas por __ _ 
término medio en fuerza muscular, velocidad 7 aoordi 
nación de los grandes movimientos corporales 7.ade = 
más tienen tiempos de reacción más cortos y const~ 
tes. Por su parte, las niñas sobresalen en destreza
manual. Se supone (lUe el movimiento delicado sigue o 
aparece poateríormente a los grandes movimientos cor 
porales en el desarrollo del individuo; debido a la = 
aceleraoi6n del desarrollo de las niffaa, es de espa-
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rar que estas desarrollen coordinaciones motoras más 
delicadas que los niños. 

Procesos de perce!22ión:- Por lo que -
respeota a la habilidad de percepci6n, se ha demos -
trado que las mujeres sobresalen en la rápida percel2. 
oión de los detalles y oambios frecuentes de aten -
ción. No asf, en lo que se refiere a orientación es
paoial en la cual la mujer muestra m~s dependenoia -
que el hombre del campo visual circundante, existe -
una posible relaoión al efectuar las tareas de ejecu 
oión peroeptiva y ciertas caraoteriatioas, de perso~ 
nalidad (Andra y Paterson, (1946); Bennett, Seassho
re y Wesman, (1952) Y Scheruddler y paterson, (1942). 

Funoio~s Verbales o- Hablando de las -
funoiones verbales se ha establecido defini ti'vamente 
la superioridad de las mujeres en fluidez verbal y -
las tareas que comprendan el dominio de los mecanis
mos del lenguaje, pero no as! en comprensión verbal. 
(Me. Carthy, y Terman, (1954). 

En lo que se refiere a memoria, las -
mujeres también sobresalen no de manera tan grande-
y constante oomo en el párrafo anterior, pero si de
una manera signifioativa. Pareoe ser que el sexo fe-·· 
menino tiene más habilidad para la memoria lógica -_ 
que que para la repetitiva, y además la imaginaci6n
mental más vivida que los hombres en todas las moda
lidades sensoriales. 

Por lo que respeota a aptitudes espa -
ciales y meoánioas, los hombres son los que sobresa
len ya sea por la influencia oultural Que les da ma
yor informaciÓn meoánica que a las mujeres o TIor la
experiencia mecánioa a que se les somete desde ni -
ños. En un estudio realizado por Porteus (1918), se
encontr6 una superioridad masculina en sus laberin -
tos graduados impresos. 

En el caso de las aptitudes num~ricas, 
Gessel (1940) indica que los varones sobresalen de--
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manera significatj.va, pero esta aptitud se manifies
ta hasta muy adentrado el período de escuela elemen
tal. Se observ6 también que los varones tianen más -
facilidad para resolver problemas que exigen una re
estructuraci6n y para transferir o aplicar su baoil! 
dad y conocimiento a situaciones nuevas. 

y por ~timo, mencionaremos las apti-
tudes artísticas y musicales. En este campo se ha -
encontrado aue las niñas de edad pre-escolar son más 
detallistas-al hacer sus dibujos que los nifios. En
un test de apreciación artística y otro de juicio -
artístico, (.Farnsworth, 1931), las mujeres sobrepa-
san en pequeña cantidad a los hombres. .En tes1is de -
apreciación estética ocurre los mismo, pero no as! 
en los tests.que miden la discriminaci6n y la memo -
ría auditiva, en las cuales no hay diferencias. 

Algunos estudios sugieren que estas 
diferencias sexuales proceden del volúmen distinto -
de formación que los dos sexos hayan recibido. 

, Diferencias sexu.ales en personalidad.-
Lehman y Witty (1927) señalan un aspecto muy intere
sante que es el gue se refiere a los intereses y ac
titudes entre los sexos. Se ha demostrado que los ni 
fios participan más en jUGgos aotivos y vigorosos, ae 
tividades que impliquen destreza y habilidad muscu = 
lar y en juegos de competici6n altamente organizados 
en tanto que las niñas se inclinan al juego sedenta
rio, conservador y restringido en su campo de ----
acción. 

Seg6n Baumgartem - Tramer (1945-46) lo 
gue corresponde a lecturas, películas y programas de 
radio nos dá por resultado que los niños prefieren -
la aventura, el viaje y la exploraci6n mientras las
niñas le dan más valor a las historias de amor y poe 
sia, de niños y de la vida hogare~a. -

En lo que se refiere a elecciones voca 
cionales, Singer y Stefflre (1954) anotan que de les 
muchachos de secundaria, los hombres eligen empleos-
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que ofrezcan poder, provecho e independencia en tan
to aue las mujeres sienten inclinación por las expe
rieñcias interese~tes del empleo y por el servicio -
social que puedan prestar. 

Se ha demostrado en los tests de inte
r~s de Kuder (1941) que los hombres muestran prefa -
rencias por el trabajo mecánico, persuasivo, de cál
culo y científico, mientras que las mujeres prefie -' 
ren 108 campos literarios, musicales, artísticos, de~ 
servicio social y administrativos, siendo más alta -
la motivación del rendimiento en los hombres que en
las m1.l.jeres, suoediendo 10 contrario en cuanto a--
orientación social. 

Estas diferencias en orientaci6n y ac
titudes se reflejan en la conducta sexual, Kinsey ha 
encontrado aue los hombres se excitan sexualmente -
por una variedad mayor de estimu10s simb61icos, en -
tanto las mujeres responden más a estímulos como lasi 
películas románticas. En este estudio se encontró -
con una superposición muy extensa, además de que la
muestra estuvo formada por voluntarios 10 que da lu
gar a que se presente el llamado error del volunta -
rio y que los universitarios que se presentaron se -
clasificaban en forma significativamente más alta -
que sus compañeros en un inventario de auto estima -
ción. 

Por lo que toca a Adaptación Emocio -
nal~ en el test de Woodworth y Matheus (1923), se -
encontr6 que las niñas entre los tres y los diecio -
cho años presentan una curva ascendente en cuanto a
síntomas neuróticos, mientras que con los varones --
pasa 10 contrario, a mayor edad menor número de sín
tomas o 

En.la edad adulta, los hombres se cla
sifican claramente como más dominantes, autosuficien 
tes y seguros de sí mismos, mientras que las mujeres 
son más neur6ticas pero de ninguna manera se puede _ 
concluir que el sexo femenino sea el más emocional _ 
en la niñez. 
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Refiriéndonos a la agresividad y domi
nancia, es bien sabido Que el hombre tiende a ser más 
~resivo que la mujer, atribuyéndosele a origenes --
bio16gicos y cul tunü",s ~ como nos lo hacen saber----· 
Hattwick (1937), Muste ySharpe (1947) y Tennan y --
Ty1er (1954). 

En un test para medir la masculinidad.
femineidad de las personas Terman y Miles (1936), S8-
comprob6 que la influencia cultural juega un papel -
predominante en cuanto a diferencias sexuales se re-
fiere. Se encontr6 Que el indice Masculinidad-Feminei 
dad se sncuentra asóciado con la educaci6n y la ocu ~ 
paci6n, las mujeres que ocupan cargos importantes o -
poseen un doctorado en Medicina o Filosofia alcanza -
ron un promedio más masculino, en cambio, los hombres 
que se han dedicado a alguna actividad artistica o _.
cultural, obtuvieron promedios más femeninos, de es -
te modo, podemos decir que la iorrr12ci6n especifica -
y la experiencia aunada al ambiente familiar, influ -
yen en las cualidades temperamentales de los dos ----
sexos. 

Diferencias Sexuales en Rendimiento .'-
Por lo que respecta al rendimiento escolar, encontra
mos Que las mujeres sobref.·alen en el trabajo académi
co, progresan más rápido y son superiores en aptitu-
des lingttisticas. 

En lo que toca al rendimiento profesio 
nal es bien sabido que a través de los siglos siem -~ 
pre ha existido un mayor ndmero de hombres eminentes
que de mujeres, pudiéndose atribuir esto a las condi
ciones ambientales, oportunidades educativas y al --
papel que se le atribuye al nifio o a la nifia desde su 
nacimiento dependiendo de lo que se espere de ~l, los 
estereotipos sexuales y, aunado a ésto, las presio -
nes sociales y el matrimonio que obligan a la muje~
a dejar el estudio o le ponen una serie de dificulta
des para que logre 8U meta, cosa que es a la inversa
con el hombree 

De los datos anteriores podemos obeer-
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val' oue las diferencias sexuales adauieren expre --
si6n-a diferentes niveles, como fisicos y sociales.
En el primer caso hay bastante más acuerdo entre los 
autores en cuanto a las diferencias asociadas con -
los aspectos fisicos del orsaniamo (anatomia, fisio
logia, endocrinología, etc.), pero parece haber me -
uve acuerdo en cuanto a los efectos Que la sociedad
tiene sobre los diferentes sexos en relación a las -
prácticas educa.tivas, que son diferenciales pare los 
mismos. 

}~gunos aspectos del funcionamiento -
complejo del organismo que tra.dicionalmente se consl 
daraban intimamente ligados con las caracteristicaa
bio16gicas del sexo parecen estar más determinados -
por las prácticas educativas que la sociedad promue
ve. 

Similarmente, si consideramos que la -
esquizofrenia es un padeclmiento, que aeg6n las 
rencias de Paul Lemkan y Guido M. Croseti (1956) 
distribuyen por igual entre hombres y mujeres espe -
ciaL~ente entre los j6veneS$ Su estudio di6 los si ~ 
guientes resultados~ 

A Ñ O S ~ 
De 35 o menos 59% No hay diferencia entre sexos -

ni en gT'.lpOS raciales o 

36 - 65 31;t No hay diferencia entre sexos -
ni en grUlJOS raciale.s. 

65 o 1.0% No hay diferencia entre sexos -
ni en grupos raciales. 

Uno de nuestros intereses fu~ tratar -
de detectar si existian diferencias en cUrulto a los
factores de sintomatología extraidos por Overall y _ 
Gorham entre grupos dianosticados como escuizofréni-
C06 de diferente sexo. . 

La posible detecoi6n de tales diferen
cias podria arrojarnos más luz al respecto de las ya 
ria.bles psico16gicas asociadas con el· s"'xo que tu -:' 
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vieran relevancia o ee vieran afectadas por el pro -
ceso esquizofr~nico. 

Anteriormente mencionamos las cardcte 
risticas de la esquizofrenia como entida.d c11nica. y 
mencionarlas aqui sería innecesario. 

La suposici6n básica es de que tales-
características eon susoeptibles de presentarse en -
los cuadros esquizofrénicos independientemente del -
sexo. 

Más adelanta en el inoi.so A del Capitu 
lo II formularemos las hip6tesis pertinentes a esta~ 
suposici6n. 
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CAPITULO II.- RESNESTAS A LAS MANCHAS DE TINTA DE 
HOLTZ~1AN CON LA TECNICA D.l5 AmIINIS -
TRACION COLECTIV EN DOS GRUPOS DE -
ESQUIZOFRENIOOS. 

ESTUDIO COMPARATIVO ENTltE HOMBRES Y
MUJERES .. 

A).- Planteamiento de Problemas y -
formulación de hip6tesis. 

B).- Diseño Experimental y Caracte -
risticas de la muestra. 

0)._ Material y Procedimiento usadQ$ 

D).- Resultados.- Tablas. 
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A).- PL_~fTEAMI~NTO DE PROBLEMAS Y FORMULACIOU DE HI .. 
POTESIS. 

De acu~rdo con los intereses de este-
estudio, lo que se pretende explorar, es ver si exis
ten diferencias estadísticamente significativas entre 
las respuestas a manchas de tinta y la sintomatolo -
gia registrada e~ una escala psiquiátrica entre un -
grupo de mujeres esquizofr~nicas y otro de hombres --
con el mismo diagn6stico, cuando han sido controladas 
las variables de ocupaci6n, escolaridad y edad. 

En estudios anteriores realizados en-
México, (Lara Tapia (1967); Reyeros S. (1968); y Muro 
O. E. (1970), cuando estas variables han sido contro
ladas y son similares en grupos esquizofrénicos de -
comparaci6n, no se aprecian diferencias estadisticas
significativas en diferentes pruebas entre grupos de
esquizofr.énicos paranoides, revelando que las varia -
bIes a que hacemos referencia (ocupación, escolari --

. dad y edad) juegan un papel muy importante en la es-
tructura cognoscitiva en los sujetos, por lo que en -
este trabajo, y como ya indicamos anteriormente he -
mas utilizado la técnica colectiva de administraci6n
de HIT, y nos interesa ver si existe variabilidad an
relación al sexo en nuestri muestra de dos grupos de
esquizofrénicos. 

Igualmente, nuestro interés por encon
trar diferencias, en cuanto a su sintomatologia se -
refiere, surge del hecho de que como ya mencionamos--
anteriormente, según los estudios de Paul Lemkau y -
Guido M. Croseti (1956), "los diagn6sticos se distri
buyen por igual en ambos sexos". Por lo tanto nos in
teresa saber si la condici6n mental de los pacientes
detectada en una entrevista psiquiátrica y tipifica -
da mediante la escala psiquiátrica de Overall y Gor-
ham puede arrojarnos luz sobre posibles diferencias-
en este estudio. 

Tenemos por lo tanto tres preguntas --
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básicas a J.as Que 'pretendemos dar respuesta mediante 
nuestro estudió. La que se refiere a si existen di -
farencias significativas en las variables eyploradas 
mediante la t~cllica colectiva de HIT, entre doe gru
pos de pacientes con el mismo diagnóstico, con seme
jante escolaridad, con igual ocupación y con la mis
ma edad, pero con diferente sexo; la segunda se re -
fiere a si existen dif'erencias significativas entre
estos dos mismos grupos en las variables investiga -
das por la escala de registro psiquiátrico de OvercUl 
y Gorham. La tercera pretende ver los efectos que s2 
bre las respuestas producen las técnicas individua -
les y las colectivas en la administración psiquiátr! 
ca de Overall y Gorham. 

Con la finalidad de dar respuestas a -
tales preguntas estab~eoemos nuestras hipótesis nu -
las para todas y cada una de las 18 variaQles bajo -
investigación a saber: Rechazo, Localizaci6n, Forma
Definida, Color, Sombreado, Movimiento, Integración, 
Humano, Animal, Anatomia, Sexo, Abstracto, ~~iedad, 
Hostilidad, Barrera, penetración, Balance y Popular, 
en la prueba de manchas de tinta de Holtzman y las -
18 variables que componen la escala psiquiátrica: --
1) Preocupaci6n por aspectos somáticos.- 2) Ansiedad 
3) Aislamiento emocional.- 4) Desorganización conceE 
tual.-5) Sentimientos de culpa.- 6) Tensión (fiai -
ca).- 7) Manarismos y posturismos.- 8) Sentimientos~ 
de grandiosidade- 9) Estado de ánimo depresivo.- 10) 
Hostilidad.- 11) Suspicacia.- 12) Conducta a1ucinato 
ria.- 13) Retardo motor.- 14) No cooperatividad.- _= 
15) Contenido inusual del pensamiento .-16) Degrada
ci6n emocional.- 17) Afectaci6n de la memoria.- 18)
Alteraciones de orientaci6n en tiempo, lugar y per _ 
sona. 

A fin de no verbalizar cada hipótesis
nula por separado formularemos nuestros modelos de _ 
hipótesis en tres grandes grupos de la manera si __ _ 
guiente: 

HI?OTESIS NULA. I- "Nü BXI.3Tii:l\ DIFB.H_;;:)CI.i;) "'::3T ... DISTI 
CAIf.LI~TE SIGNIFICATIVi!.S ENTRE UN GRUPO DE MU:r,¿ru.;;:) GOÑ 
DIAGNOSTICO PSIQUIATRIGO DE ..;;SQUnOFfu:IUA y UN GRUPO 



- 60 -

DE HOFrnRES con BL .MISMO DIAGNOSTICO bN LAS VARIABLJ::S 
DE LA PRUEBA DE biANCHAS DE TINTA DE HOLTZU...AN" (VER-
SION COLECTIVA). 

HIPOTESIS NULA 2- liNO EXISTEN DH'ERENCIAS ESTADISTI
CAMENTE SIGNIFICATIVAS ENTRE Uli GRUPO DE MU¿rBBES CON 
DIAGNCSTICO PSIQUIáTRICO DE ~SQUIZOF~NIA y UN GRUPO 
DE HOlYillRES CON EJj MISMO DIAGNOSTICO EN LAS V ARIABL,ii;S 
QlfE COlVIPONEN I¡A ESCAI,A PSIQUIATRICA DE OVERALL y --
GORHAM" • 

Ahora bien, en virtud de que es impor
tante para nosotros comparar los resultados de nues
tro estudio coleotivo con datos obtenidos en el Hos
pital en una poblaci6n similar y donde se utiliza el 
método individual de la Técnica da Manchas de Ttnta
de Holtzman (Lara Tapia, L. (1969), Muro O. E.(1910) 
realizaremos una oomparación entre nuestros datos y
aquellos de la administración individual, ya que en
cierta forma consti~e este un estudio de valida -
ción cruzada entre las dos técnicas de administra -
ción. Por supuesto, la comparación solamente se rea
lizará en las 17 variables que son comparables ya -
que la técnica individual utiliza calificaciones pa
ra 21 de ellas. En esta forma podremos establecer la 
hip6tesis conoerniente a Esta investigación, a la -
cual le atribuimos s610 un carácter exploratorio de
la manera siguiente! 

HIPOTESIS NULA 3- NO EXISTEN DIFE~NCIAS ESTADISTICA 
~iENTE SIGNIFICATIVAS ENTRE DOS GRUPOS DE SUJETOS 061 
DIAGlmSTICO DE ESQUIZOFRENIA!. EN LAS VARIABLES DE LA 
TECNIOA DE MANCllAS DE TINTA vE HOLTZMAN, UNO ESTUDIA 
DO BAJO UNA TEONICA DE APLICACION INDIVIDUAL' y EL-= 
OTRO OON TECNICA DE APLICACION COLECTIVA. 

Para la comprobaci6n de las hip6tesis
hemos esoogido la prueba t. de student ya Que es la
apropiada para el tipo de diseño que hemos-empleado. 
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B).- DISEÑO EXPERIMEN'f.A..:G Y CARliCT:¿:RI8TI0AS DE LA -
MUESTRA. 

Para realizar esta investigación y de
acuerdo con las caracteristicas del estudio, se si -
gui6 un diseño experimental de dos grupos 8eleccion~ 
dos al azar. 

El procedimiento para seleccionar la -
muestra se realiz6 bajo las siguientes bases: 

10.- De los pisos 20.,30., dO., 50. Y 70., del Hos-
pital Psiquiátrico "Fray Bernardino Alvarez" depen -
diente de la Secretaria de Salubridad y Asistencia,
se seleccionaron, de"todos los expedientes, los ca
sos que tuvieran diagn6stico de esquizofrenia en --
cualquiera de sus modalidades, excluyendo: 

a) -

b) 

e) 

A los oacientes que tuvieran le -
si6n o~gánicao 
Que no tuvieran dos o más diagn6~ 
ticos. 
Que no tuvierml ni~ nexo con -
el alcoholismo, con la drogadic
ci6n o con otros cuadros nosoló
gicos. 

20.- Con base a ese criterio, se se1eccionaron al 
azar una muestra de esos expedientes, 50 mujeres y-
50 hombres. 

30.- Los casos Que resultaron seleccionados pasaron
por una entrevista previa, para indagar si sabian -
leer y escribir, y si eran capaces de entender las -
inetru.cciones oue se les darian. 

Las variables ¡:-;ue fueron ee~~Gccionad s 
como control para com.parar el grupo de mujeres con 
el de hombres, considerando los elementos a que he -
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mos hecho referencia fueron la edad~ la ocupaci6n y
la escolaridad. 

A continuaci6n presentamos las tablas 
que muestran las caracteristicas de nuestra. muestra
en cuanto a las variables mencionadas. 

TABLA 1 
DISTRIBUCION DE DIAGNOSTICO EN RELACION AL SEXO EN -

DOS GRUPOS DE ~SQUIZOFRclNICOS 
X F % 

Esquizofrénicos 
Mujeres 50 5.0 
Hombres 2° 20 
Grupo total 100 100 

Como observamos en la tabla anterior, 
se formaron dos grupos compuestos de 50 hombres y 50 
mujeres que presentaban el diagn6stico de esquizofre 
nia, los cuales fueron seleccionados de acuerdo a -= 
109 criterios enmarcados ai principio. Esto nos da -
dos grupos balanceados en cuanto al número y sexo de 
los casos. 

T A B L A 11 
DISTRIBUCION DE EDADES 

Años Mujeres N=50 Hombres N=50 Total N=lOO 
X F % F r¡, F % 

15-19 7 14 8 16 15 15 
20-24 7 14 17 34 24 24 
25-29 8 16 7 14 15 15 
30-34 6 12 6 12 12 12 
35-39 12 24 6 12 18 18 
40-44 5 10 2 4 7 7 
45-49 3 6 2 4 5 5 
50-54 2 4 1 2 3 3 
55-59 ° 1 2 1 1 

50 100 50 100 100 uro 
X=31. 34 X'::28.04 :f:29.70 
DS=9.80 DS=9.60 Ds=9.70 

t=0.34 (no significativa) 
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La tabla anterior nos muestra, que --
las edades están distribuidas en intervalos dé cinco 
años que van de los 15 a los 59 años, en el grupo de 
mujeres encontramos la mayor frec~encia en el inter
valo de 35 a 39, con un promedio de edad de 31.4 --
años; en cambio, en el grupo de hombres el mayor nú
mero de personas se encuentran en el intervalo de 20 
a 24, teniendo como edad promedio 28.04 años. En el
grupo total la mayor frecuencia cae otra vez en el -
intervalo de 20 a 24 años con un promedio de 29.7 -
años. Sin embargo, las diferencias no fueron estadf~ 
ticamente significativas por lo que pueden conside -
rarse similares en este aspecto. 

TABLA II1 

OOUPAcIorrEs 

Mujeres (No. 50) Hombres (No. 50) Total (100) 
Nivel 11' % F % F % 

1 1 2 O O 1 1 
2 5 10 5 10 10 10 
3 5 10 10 20 15 15 
4- 2 4 8 16 10 10 
5 3 6 9 18 12 12 
6 11 22 10 20 21 21 
7 23 46 8 16 31 31 

7= 2.62 X :: 4.06 
Da= 2,,29 t= 0.64 :os= 2.20 

En la tabla anterior se puede apreciar 
que en el grupo de mujeres la mayor frecuencia se en 
cuentra en el nivel 7, seguida del nivel 6 con 11 ca 
sos lo que representa el 68% del grupo; en el grupo= 
de hombres nos encontramos igual número de frecuen _ 
cias en el nivel 3 que en el 6 con 10 casos cada __ _ 
uno, ocupando el 2~. lugar el nivel 7 con 8 casos lo 
que representa el 56% del grupo. 

Considerando la totalidad del grupo he 
mos visto que el 527h de los casos son gentes sin oíI 
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cioa o con empleos eventuale~unicamente de atacando
e.l nivel 3 con el 15% de los cas~s considerad?9 como 
empleados (ap6ndice A tabla de n2veles ocupac10nales 
para hombres y mujeres). 

T A B L A IV 
DISTRIBp-CION DE LOS AÑos DE ESCOLARIDA]) 

l\W.r.Ji:RES N=50 HOJlíLBRES N=50 TOTAL 0=100 
Años 

X JI % F % F % 
0-1 4 8 1 2 5 5 
2-3 10 20 9 18 19 19 
4-5 5 10 10 20 l5 15 
6-1 15 30 16 32 31 31 
8-9 9 18 8 16 17 17 

10-11 1 2 2 4 3 3 
12-13 4 8 3 6 7 7 
14-15 1 2 O O 1 1 
16-17 1 2 1 2 2 2 

-;o !OC 50 100 100 100 

t'= 6.1 y= 6.2 y= 6.1 
Ds: 3.65 Da:: 3.18 Da= 3.42 

t= .03 (no significativa) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Como podemos observar en la tabla ante 
rior, tanto en el grupo de mujeres como en el de hom 
bres, la mayor frecuencia se encuentra en el interva 
lo de 6 a 7 años de estudio, teniendo como promedi~ 
para el primer grupo 6.1 y para el segundo 6.2 dando 
esto un promedio total de 6.1. Por lo Que pOdemos ~ 
ooncluir que nuestros grupos son similares en eSCQ-_ 
1aridad .. 

Enseguida mostraremos los resultados _ 
obtenidos de este sistema de control. 
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MUJERES (N 50) HOMBRES (N 50) 

ir :os X Ds t P 

EDAD 31.34 9.80 28.4 9.58 0.34 NS 
OCUPACION 2.62 2.29 4.06 2.20 0.64 NS 
ESCOLARIDAD 6.12 3.66 6.24 3.18 0.03 NS 

Como podemos observar, no encontramos
diferencias significativas entre los dos grupos res -
pecto a las tres variables, por lo que pued€ conside
rarse que los dos grupos son similares entre si, no -
solamente en cuanto a diagn6stico sino además con res 
pecto a las variables indicadas. 
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c).- MATERIAL Y PROCEDIMI~NTOS USADOS. 

1.- Material utilizado: 

a) _ 47 diapositivas de la prueba de Hol tz-, 
mano 

be) - 1 'Proyector de transparencias. 
) - 1 Pantalla. 

d) - 5 sillas. 
e) - 5 tablas para que apoyaran la hoja de

r&snuestas. 
f) - Lápices y gomas 
g) _ 100 hojas de respuestas de la prueba -

de Hol tz:man. 
h) - 100 hojas de la escala Psiquiátrica de 

Overall y Gorham.. 
i) un cuarto de 4.30 x 2.30 M. con corti

nas obscuras y con 5 focos, de los ou~ 
les 2 se Quedaban prendidos para que -
los pacieñtes vieran lo que escribían. 

II.- M~todo de aplicaci6n: 

La aplicaci6n de la prueba se hizo en
forma co13ctiva con un promedio de 5 pacientes para
cada aplicaci6n. Se tomaban cinco pacientes de los -
ya seleocionados y se les trasladaba al cuarto de -
nroyeoci6n, se les sentaba en una silla a una distan 
cia de 1.5 M. de la pantalla donde se proyectaban -= 
las transparencias. Se les daba una tabla para apo -
yarse, un lápiz con goma, una hoja de respuestas d~
la prueba de Hol tzman con un pequeño márgen a la iz
quierda para indicar la 10oalizaci6n) con renglones
para escribir la respuesta, y sin esquema para mar -
car las especificaciones de encuesta. Enseguida se -
les leían las explicaciones: "Se les mostrará un g~ 
po de manchas de tinta, cada una durante un perlado-
de un minuto. En esta hoja de respuestas, escriban
en algunas palabras (4-8) lo que lea parece la man -
cha de tinta. No hay respuestas correctas o incorreo 
tas; esoriban lo que les parece a ustedes. Se puedañ 
usar la forma, el color, el sombreado, el movimiento 
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o alguna combinación de estos aspectos en la forma -
ci6n de sus respuestas. En la caja 1, ~,174 di
bujen un circulo alrededor del 1 si usa toda la -
mancha de tinta; circunden el 1/2 si usarán poco más 
o menos la mitad de la mancha de tinta." 

Enseguida se les proyectaban las dos -
diapositivas de prueba (X y y) para comprobar si ha
bían entendido. Una vez checado este aspecto, se e~ 
pezaba con la proyecci6n. Eran cuidados por dos per
sonas, una manejaba el proyector de las diapositivas 
y la otra persona revisaba que los pacientes escri -
bieran en el lugar indicado y señalaran poniendo un
circulo en el sitio correcto del protocol09 

Las diapositivas X y Y permanecian en
la pantalla 120 segundos cada una, las siguientes 10 
manchas por un período de 90 segundos y las 35 res -
tantes por un lapso de 60 segundos. Si un paciente-
concluia su respuesta antes del tiempo asignado a -
cada manc'ha de tinta, tenia que esperar a que sus -
compafieros terminaran de escribir. Debido al tipo de 
sujetos que utilizamos en este estudio (esquizofráni 
cos), si no terminaban dentro del tiempo establecido 
se le tapaba la lente al proyector y se esperaba a -
que terminaran dentro de un límite de tiempo razona
ble (20 a 30 segundos). 

Durante la sesi6n de prueba se les re
cordaba periódicamente que encerraran en un círculo
el tipo de localización que tenia su respuesta: "Re
cuerden gue deben encerrar el 1 si usaron toda la -
mancha, 1/2 si usaron la mitad y 1/4 si utilizaron -
una pequeña parte de la mancha. 

Al terminar las 45 láminas se les reco 
gian los materiales y se les llevaba a sus nisos co= 
rreepondientes. La aplicación duraba un tiempo prome 
dio de una hora desde el momento de entrar al cuarto 
de proyección hasta el momento de darles las gracias 
y salir. Todas las aplicaciones de nruebas se hioie
ron en las primeras horas de la tarde, puesto que --
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en las mañanas los pacientes realizan diversas acti·
vidades. 

Durante el proceso deoselecci6n yapli 
caci6n, nos encontramos con una serie de problemas;~ 
por ejemplo: cuando algunos pacientes ya habian sido 
seleccionados, al momento de ir a buscarlos a su pi·
so, se les habia' aplicado electro-schock o insulina, 
o iban a cenar, lo cual duplic6 el tiempo de la in -
vestigaci6n. 

Alguna vez, ya estando en el cuarto de 
proyecci6n alg6n paciente decidia que mejor no que -
ria escribir ni cooperar con nosotros, que le dolia
la cabeza o que se sentia muy cansado y no queria -
hacer nada. Alguno se dedicaba a dibujar en la hoja
de respuestas lo que veía en la pantalla. En estos -
casos se descartaba al paciente. 

A diferencia de la técnica indi vi dual
no se hizo encuesta a los sujetos porque si se les -
hacia durante la sesi6n, se podrían influir unos a -
otros en sus respuestas y si se les hacía a cada uno 
por separado, entonces eS'jaríamos utilizando la téc
nica individual. 

A los ocho dias de la administraci6n -
del HIT, se aplic6 la escala psiquiátrica de Overall 
y Gorham en entrevista individual. 
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D).- R.í!:SULTADOS OBTENIDOS 

Enseguida mostramos los resultados de 
nuestra investigaci6n con la siguiente distribuci6n -
que ha s.ido ordenada de acuerdo con la forma en que -
hemos enumerado nuestras hip6tesis: 

TABLA V.- Representa la comparaci6n -
entre el grupo de hombres y de mujeres en las califi
caciones de las variables de la prueba de manchas de
tinta m~todo colectivo. 

TABLA VI.- Comparación de la sintoma
tologia de hombres y mujeres medida a través de la -_. 
Escala de Overall y Gorham (Figura l. Perfil del Gru
po de hombres y mujeres en.la Escala de OVerall y --
Gorham). 

!ABLA VII.- Comparaci6n de los resul
tados entre dos grupos de sujetos estudiados, uno da-. 
ellos con tácnicas de administración individual del .. 
HIT Y el nuestro con la técnica colectiva. 

TilBLA VIII.- Muestra los resultados -
del grupo total esquizOfrénico (hombres y mujeres) 
estudiados con la escala de OVerall y Gorham. 

T.tBLA II.- Muestra los resultados del 
grupo total de esquizofrénicos (hombres y mujeres) -
estudiados con la técnica de las manchas de tinta de
Holtzman, aplioaoión oolectiva. 
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T A B L A V 

Grupo Hombres (n=50) Grupo Mujeres (n=50) 

VARIABLES 

Rechazo 
Localizaci6n 
Forma Definida 
Color 
Sombreado 
Iílovimiento 
Integraci6n 

Humano 
Animal 
Anatomía 
Sexo 

Abstracto 
Ansiedad 
Hostilidad 
Barrera 
Penetraci6n 
Balance 

Ds 

7.72 10.53 
19.02 16.80 
65.94 21.34 
15.56 

2.74 
8.86 
2.94 

13.54 
18.82 

7.44 
0.52 
1.48 
3.28 
3.54 
3.50 
1.88 
0.42 

13.66 
4.91 
9.88 
3.30 
8.84 

12.35 
8.52 
1.33 
6.56 
4.02 
3.87 
3.38 
2.50 
2.29 

7.44 
14.00 
65.66 
17.18 

2.28 

9.10 
2.66 

16.38 
18.22 

8.52 
0.82 

1.02 

4.64 
3.84 
4.14 
1.50 
0.12 

6.57 
13.37 
22.20 

22.67 

3.15 
10.17 

3.46 
11.66 

8.88 
7.98 
2.40 
2.64 
4.25 
3.36 
4.08 
1.62 
0.43 

t 

0.03 
0.33 
0.01 
0.09 
0.11 
0.02 

0.08 
0.27 
0.05 

0.13 
0.15 
0.09 

0.33 
0.08 
0.17 
0.18 
0.18 

p+ 

Tabla que presenta la media, la desvia 
ci6n estándar y la prueba t, 9ara las 17 variables de 1a~ 
prueba de manchas de tinta de Holtzman, método colectivo
en dos grupos de pacientes esauizofrénicos. 

(+) Ninguna de las comparaciones mostró diferencias esta
disticamente significativas. 
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T A B L A VI 

Grupo Hombres (n=50) Grupo Mujeres (n=50) 

VARIABLES 

1 

11 

111 

IV 
V 

VI 

VII 
VIII 

IX 

X 

XI 
XII 

XIII 
XIV 

XV 
XVI 

XVII 
XVIII 

Ds 

1.90 1.40 

2.30 1.42 

2.78 1.39 
3.02 1.53 
1.24 0.66 
1.96 °1.23 

2.16 1.40 

1.84 1.39 
2.10 1.18 

2.28 1.50 

2.46 1.74 

2.84 1.66 

1.98 1.~5 

2.94 1.81 
3.22 1. 59 

3.48 1.54 
1.98 1.15 

1.44 0.76 

1.68 

2.08 

2.50 
2.82 

1.18 
1.68 

1.74 
1.52 
2~00 

2032 
1.08 

2.76 
1.88 

2.90 
3.08 

2.96 
2.20 
i.88 

Ds t 

1.04 0.18 

1.24 0.16 

1.50 0.19 
L52 0.13 

0.63 
1.06 
1.10 

1.03 

1.26 

1.65 

1.20 

1.45 
1.00 

1.89 
1.52 

1.54 
1.24 

1.32 

0.09 
0.24 

0.33 
0.26 

0.08 

0~02 

0.19 

0.05 

0.09 

0.02 
0.09 

0.34 
0.18 

0.41 

p+ 

Tabla que presenta la media, la des -
viaci6n estándar y la prueba t para las 18 variables 
de la Escala de Registro Psiquiátrico de OVerall y -

Gorham, en dos grupos de pacientes esquizofrénicos. 

(+) Ninguna de las comuaraciones mostró diferencias
estadísticamente significativas. 
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T rl B L A 

l\lli'rODO COL.:iCTIVO 

Grupo total (100 casos) 

VARIABLES 

Rechazo 

Localización 

Forma Def1nida 

Color 

Sombreado 

:Movimiento 

Integración 

Humano 

Animal 

Anatom:[a 

Sexo 

Abstracto 

Ansiedad 
Hostilidad 
Barrera 

Penetración 

Balance 

x 

7.58 
J.6.51 
65.80 
16.37 

2.51 
8.98 
2.80 

14.96 
18.52 

7.98 
0.67 
1.25 
3.96 
3.69 
3.82 
1.69 
0.27 

8.77 
15.18 
21.77 

18.71 
4.12 

10.03 
3.38 

10-35 
10.76 

8.26 

1.94 
5.00 

4.14 
3.62 
3.74 
2.U 

1.65 

VII 

I¡l;:;TlíDO IlWIVIDUAL 

Grupo total (61 casos) 

x 

7.04 
33.37 
78.73 
u.oo 

2.68 

9.65 
2.01 

13-37 
17.63 

9.32 
0.95 
o.u 
6.59 
5.44 
3.47 
1.27 
0.08 

Ds 

9.99 
34.22 
82.41 

16.89 
2.91 

9.45 
2.42 

12.40 
11.01 
14.40 

2.49 
0.36 
6.59 
5.66 

3.13 
1.95 
0.27 

t 

0.61 
3.66 

3.80 
1.89 
0032 
0.42 
0.94 
0.85 
0.50 
0.66 
0.77 
1. 70 
3.11 
2.18 
0.66 
0.51 
0.20 

p 

NS 

.01 

.01 

NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 

NS 

NS 

NS 
.01 
.05 

NS 

Tabla oue presente la nedia, la desvia

ci6n Gst~ndar, y la t, de laa 17 variables de la prueba de 

ManchHs de Tinta de Holtzman, en dos grupos totales de ya

cientes eSCiuizofrénicos, en una com:l:)araci6n del método co-
13ctivo contra el método individual. 
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T A B L A VIII 

GRUPO TOTAL (n:10O) 

VARIAB L E S x Ds 

I 1.79 1.23 

II 2.19 1.33 

III 2.64 1.45 

IV 2.92 1.53 

V 1.21 0.64 

VI 1.82 1.15 

VII 1.95 1.26 

VIII 1.68 1.22 

IX 2.05 1.22 

X 2.30 1.57 

XI 2"5 1.29. 

XII 2.80 1.56 

XIII 1.93 1.08 

XIV 2.92 1.85 

XV 3.15 1.56 

XVI 3~22 1.54 

XVII 2.09 1.20 

XVIII 1.66 1.08 

Tabla que presenta la media y la 
desviaci6n estándar para las 18 variables de la Bs -
cala de Registro Psiquiátrico de Overall y Gorham, -
en el grupo total de pacientes esquizofr~nicos. 
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TABLA IX 

IViJ:;TODO COL~CTIVO 

Grupo total (100 casos) 

VARIABL.H:S 

Rechazo 
I,ocalizaci6n 
Fonna Definida 
Color 
Sombreado 
Movimiento 
Integraci6n 
Humano 
Animal 
Anatomía 
Sexo 
Abstracto 
Ansiedad 
Hostilidad 
Barrera 
Penetraci6n 
Balance 

Da t 

7.58 8.77 0.03 
16.51 15.18 0.33 
65.80 21.77 0.01 
16.37 18.71 0.09 

2.51 4.12 0.11 
8.98 10.03 0.02 
2.80 3.38 0.08 

14.96 10.35 0.27 
18.52 10.76 0.05 

7.98 8.26 0.13 
0.67 1.94 0.15 
1.25 5.00 0.09 

3.96 4.14 0.33 
3.69 3.62 0.08 
3.82 3.74 0.17 
1.69 2.11 0.18 
0.27 1.65 0.18 

1\~..i!/rüDO INDIVIDUAL 

Grupo total (61 casoa) 

Da t 

7.04 9.99 2.90 
33.37 34.22 3.34 
78.73 82.41 1.24 
11.00 16.89 3.10 

2 • 68 2.91 6. 5)3 
9065 9.45 0.87 
2.01 2.42 0.92 

13.37 12.40 2.72 
17.63 

9.32 
0.95 
0.11 
6.59 
5.44 
3.47 
1.27 
0.08 

11.01 0.24 
14.40 3.51 

2.49 0.30 
0.36 2.87 
6.59 0.32 
5.66 0.40 
.3.13 1.81 
1.95 5.97 
0.27 4.20 

Representa la media, la desviaci6n --
estándar y la t, para el grupo total (hombres y mujeres) -
estudiados con la prueba de Manchas de Tinta de Holtzman. 
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;:HNTOlL!~S GRaDOS \ H) 

1.-

II.
III.
IV.-

V.
VI.
VII.-

VIII.

IX.
X.
Xl.
XII.
XIII.
XIV.
XV.-

XVI.
XVII.-

Preocu·oaci6n por aspec
tos soñuiticos: 
Ansiedad. 
Aislamiento emocional. 
Desorganü:.ación conce.E, 
tual-
Sentimientos de culpa. 
Tensión (fisica). 
manerismos y posturis
mos. 
Sentimientos de grandio 
sidad. -
Estado de ánimo. 
Hostilidad. 
Suspicacia. 
Conducta alucinatoria. 
Retardo motor. 
No cooperatividad. 
Contenido inusual del
pensamiento. 
Degradación emocional. 
Afectación d.e la memo-
ría. 

XVIII.- Alteraciones de orien-

1 

1 
1 

1 

3 
3 
3 

4 

4 
4 

4 

4 
4 

4 

4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

taci6n en tiempo, lugar 1 3 4 
y personas. 

5 

5 
5 

5 

5 
5 
5 

5 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 
5 

5 

6 

6 
6 

6 

6 
6 

6 

6 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

6 

6 
6 

6 

7 

7 
7 

7 

7 
7 
7 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

7 

7 
7 

7 

Tiemno de evoluci6n: 1 , 3 4 5 6 7 8 9 10 20 25 30 
Diagñ6stico --------

FECHA ____________ __ 

OBSBRV AC 1 m~BS : 
( +) TRADUOIDA y ADAPTADA PARA 

MEXICO POR El, DR. LUIS LA 
RA TAPIA, CON AUTORIZA -= 
CION DE LOS AUTORES, PARA 
FINES DE INVESTIGACION. 

El 1\'11: ES 
-.-.-. MUJbRES 

(H) 
CODIGO 1- Ausente 

2- lI1uy leve 
3- Leve 
4- Moderado 
5- Moderadamente 

severo. 
6- Severo 
7- Extremadame~ 

te-severo. 

F 1 G U R A I 
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AliALlSIS E lNTERPRETAGlON DE LO~ DATOS 

En primer lugar ha'bremos de indicar -
que la seleoci6n al azar de los sujetos mostró un -
buen aparejamiento entre los grupos, ya que de acu.eo!: 
do con las tablas de escolaridad, ocupaci6n y edad,
no encontramos diferencias significativas entre 
ellos. Este aparejamiento logrado, ha pemitido una
buena confiabilidad en la cQmparabilidad de las mues 
tras. 

Analizaremos ahora los resultados de -
nuestra investigaci6n, siguiendo el orden de nues -
tras hip6tesis. Sin embargo debemos aclarar que alg'}! 
nos de los datos dejan algo que desear, ya que en -
este tipo de poblaciones muy frecuentemente se ob -
tienen calificaciones de O en las diversas varia --
bIes, 10 cual determina curvas muy coleadas y trun-
cadas por 10 que no se logra el etjuste deseado como
corresponde a aquellas situaciones en que las supo -
siciones de la investigaci6n se basan en las caran -
ter!sticas de las curvas de distribuci6n nomal. Es
to ocurri6 en 10 de las variables en el grupo de hom 
bres y en 8 en el de las mujeres, doude la desvía -
ci6n estándar mostr6 ser superior a la media. 

Sin embargo, en casos similares hemos
encontraéJ,Q, al aplicar estad!stica no paramétrica, -
oue loa resultados finales no se modifican substan -
cialmente, por 10 que considerarElmos nuestros datos
como válidos, al menos, para dar una imagen general
del fenómeno. 

As!, en nuestra tabla V mostramos la -
comparaci6n entre hombres y mujeres oue corresponde
a la prueba de la hip6tesi8 nula mimero l. De hecho
podemos decir que existe una hip6tesis nula subyacen 
te a cada variable y de acuerdo con los resultados = 
podemos aceptarlas en su totalidad, ya que no se en
contraron diferencias estadísticamente 3ignií'icati _ 
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vas en ninguna de las comparaciones. 

Por tal raz6n, la aceptaci6n de las -
hip6tesis nulas para cada una dEl las 17 variables in
vestigadas del HIT, permite rechazar las hipótesis 
alternativas. 

Podemos concluir por lo tanto la simi
li tud entre los dos gru.pos en le; que se refiere a sus 
respuestas a las manchas de tinta y la no diferencia
en este sentido entre hombres y mujeres. 

Iniciemos pues, nuestro análisis: 

En la tabla VI se muestra la compara-
ci6n entre el gru.po de hombres y mujeres en los 18 -
factores sintomáticos medidos por la escala de Ove -
rall y Gorham. Como puede obaerv'arse en ella, existe
una gran homogeneidad en la sintomatología mostrada -
por ambos gru.pos ya que en ninguna de las 18 compara
ciones se encontraron diferencias estadísticamente -
significativas. 

Como en el ~aso anterior, existe de -
hecho una hip6tesis subyacente a cada variable y en -
nuestros resultados se aceptan todas las hipótesis -
nulas rechazando por lo tanto', las hip6tesis alterna
tivas de las diferencias. 

Este dato indica la gran homogeneidad
sint6matica que presentan tanto los hombres como las
mujeres en este tipo de pOblaciones. 

La figura I muestra los perfiles del -
grupo de hombres y mujeres en la escala de OVerall y
Gorham a trav~s de 18 factores lo cual ilustra la --
gran símili tud de los dos grupos. 

En la tabla VII, presentamos una com -
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paraci6n entre dos estudios diferentes en poblacio-
nes esauizofrénicas correspondiente al mismo Hospi -
tal muéstreadas con el mismo procedimiento s610 que
en diferentes épocas. Aquí la fU611te de variaci6n -
radica en oue en un caso (Muro 1970) fué empl~ada la. 
tácnica individual durante la s.dministraci6n del HB.' 
y en nuestro caso, como hemos indicado, utilizamos -
la técnica colectiva. 

SiendO eomparables las pOblaciones nos 
interesa ver si la técnica de administraci6n afecta
en algún caso las respuestas. Por supuesto la campa
raci6n indica solamente aouellas 17 variables oue -
son comunes para ser califica.das en los dos procedi
mientos. 

En esta tabla podemos observar como en 
contramos diferencias significativas en 4 de las va
riables. 

En 3 de ellas (Localizaci6n, Forma D~· 
finida y Ansiedad) las diferencias fueron significa
tivas al .01. En otra de ellas (Hostilidad) la dife-
rencia fué al .05. En todos los casos las diferen -
cias fueron debidas a puntajes más altos en el grupo 
tratado con la técnica individual. 

En esta forma las hip6tesis nulas co-
rrespondientes se aceptan para las variables Recha
zo, Color, Sombreado, Movimiento, Integraci6n, Huma
no, Animal, Anatomia, ~exo, Abstracto, Barrera, Pene 
traci6n y Balance y se rechazan en las cuatro vari~ 
bIes oue hicimos referencia con anterioridad. ~ 
cierta medida este estudio muestra que los resulta -
dos con las dos técnicas son altamente confiables -
debido a que con las excepciones indicadas, la simi
litud de los resultados es notable. 

Por 111 timo, las tablas VIII y IX mues;.¡;;'·,,,, 
tral1 los reeul tad.os del grupo tvt"",l (:úl,/;;ü;;res y •. ~tt·Jé;~·· 
res) encontrados en la escala de OYerall y Go 
en las 17 variables del HIT respi.:.ctiv;::"'lerrte, ~. 
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les pueden ser considerados como normativos para el -
tipo de poblaciones investigadas. 

SUMARIO Y CONCLUSIONES 

Se presenta en este ~rabajo una inves
tigación con la tácnica de manchas de tinta de Holtz~ 
man en pacientes hospitalizados en el Hospital Psi _.
Q.uiátrico "Fray Bernardino Alvarez" con dianóstico de 
esquizofrenia. Este estudio comprende 3 tipos de co~ 
paraciones básicas, por un lado la comparación de los 
resultados en un grupo de hombres y otro de mUjeres,-
50 de cada caso muestreados al azar de los diferentes 
servicios del Hospital con el objeto de ver si exis-,
ten diferencias entre hombres y mujeres~ 

Los resultados indicaron la no diferen 
cia entre los dos grupos. 

La segunda comparación se ha realizado 
entre los resultados de las muestras independientes -
pero similares en sus características, a fin de esta
blecer los efectos de la t~cnica colectiva y la t~c -
nica individual. 

Cuatro variables mostraron diferencias 
estadisticamente significativas (Localizaci6n, Forma
Definida, Ansiedad y Hostilidad) debido a puntajes -
mayores en los sujetos probados con la técnica de ad
ministraci6n individual • 

.r.a tercera comparaci6n se realiz6 en -
base a las nonnas para los grupos americanos los re-
sultados indican diferencias entre mexicanos y norte~ 
mericanos. 

Las conclusiones generales que pueden
extraerse-se condensan en el siguiente; 
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ANA1I~I~ PSIOOLOGICO 

Los resultados antes descritos pueden
ser traducidos a un contexto psico16gico que habre-
mos de dividir en las siguientes áreas. 

A).- Estructura cognoscitiva. 

B).- Sintomatología. 

C).- Fuentes de variaci6n, considera-
ciones respecto al sexo, la ocu -
paci6n, la escolaridad y la edad. 

D).- E~ectos de la t~cnica de adminis
traci6n, sobre las respuestas al~ 
HIT. 

A).- ESTRUCTURA COGNOSCITIVA. 

Las posibilidades de definir algunos -
aspectos relevantes de la estructura cognoscitiva -
del grupo estudiado por nosotros, se basa en la com
paribilidad con los datos proporcionados por Holtz-
man y asociados en los esquizofrénicos cr6nicos es-
tudiados por ellos (Holtzman ET Al, 1961), Y el per
fil obtenido por nosotros basado en ~a distribuci6n
qua las diferentes puntuaciones mostraron en los --
seis factores que mide la prueba. Este perfil que se 
muestra en la figura Ir indica la ubicaci6n de nues
tras calificaciones considerando la distribuci6n per 
centilar según los datos obtenidos por Holtzman en -
esquizofrénicos. 

Hablamos aquí de estructura cognosciti 
va, ya que esta técnica, según Lara Tapia (comunic~ 
ci6n personal) más que una prueba de personalidad -
constituye un instrumento muy adecuado para la obten 
cí6n de datos, principalmente cognoscitivos • .Q¡ efec 
to las calificaciones son dadas sobre respuestas ve~ 
bales de los sujetos a manchas de tinta Que sirven -
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como e s t:ímul o s y las categorías d.e calificaciones,",-
son dadas en base a los contenidos y descripciones -
de esta conducta verbal de acuerdo con reglas pre-e~ 
tablecidas de acuerdo a ciertos puntos de vista psi
cológicos. 

Visto así el problema, (analizando la
Fig. II) una descripción de la estructura cognosciti 
va sería la siguiente: 

Factor 1.- Las oalificaciones en las -
variables, Movimiento, Integración, Humano y Barre -
ra (no se calific6 popular) moatraron percentil~s -
muy altos en comparación con las normaa norteameric~ 
nas, ya que todos los puntajes se encuentran arriba
de la mediana (percentil 50). Esto revela que nues -
tro grupo mexicano responde más que el norteamerica
no (el promedio de rechazos (R) en ~stados Unidos -fu' de 12.03 contra solamente 7.58 en M6xico) no ob~ 
tante que la administración en ~stados Unidos fué -
individual y la nuestra colectiva. Se infiere de --
aquí que el grupo mexicano tiene mejor actividad in
tegrativa, suficiente dinamismo, y en forma más des-
tacada, respuestas humanas en alto grado que revelan 
que esta motivación afiliativa es preponderante. --
Igualmente, las respuestas de Barrera denotan una -
adecuada diferenciación psicológica, muy similar a .
la que muestréL~ los grupos norteamericanos. Estas 
características parecen definir al grupo mexicano --
como más "agudO" clínicamente hablando. 

El J'actor 2 es similar en todo al gru
po americano, ya que los puntajes medios correspon -
den al percentil 50 segdn las normas norteamericanas 
en Color, y Forma Definida. Sin embargo, se obtuvi~. 
ron calificaciones clasificadas en la parte inferior 
de la curva para Sombreado, lo cual revela que en __ o 

cuanto al manejo de respuestas emocionales y defini
ci6n de formas, no existen diferencias notables en -
tre los dos grupos, cosa que no ocurre con Sombreado 
e11 donde el grupo norteamericano es superior. 
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Factor 3.- Las calificaciones en Hos-
tilidad y Ansiedad, mostraron también ser superiores 
ya que el grupo mexicano.se encontr6 arriba de la -
mediana norteamericana. ~o fué calificada Verbaliza
ci6n Patognómica debido al sistem.a de administra --
oi6n. 

Factor 4.- El grupo mexicano qued6 co
locado ligeramente abajo de la media norteamericana
pero sobre el percentil 50, lo cual indica que la -
teIldencia a dar respuestas sobre porciones pequeñas
de la mancha (aproximaoión anal:!tica) no es di.feren
te en ambos grupos (Localizac:i.6n). 

Factor 5.- El ndmero de rechazos en -
México se encontr6 s6bre la mediana pero abajo de la 
media norteamericana. Las respuestas .Animal fueron -
calificadas en un porcentil arriba del 50 en el gru
po mexicano, lo cual revela una adecuada forma de -
respuesta dentro de su grupo cl:!nico y oiertas ten-
dencias a responder sobre material sensorialmente in 
mediato. y conocido. 

Factor 6.- Penetración mostr6 puntajes 
inferiores al grupo norteamerioano. No obstante 1as
respuestas anatómicas y sexuales obtuvieron una cali 
ficaci6n percentilar alta a pesar que sexo tuvo un = 
promedio menor que el norteamericano. Este revela -
más permeabilidad del grupo mexicano a su ambiente -
y PFeocupaciones por el propio cuerpo en grado más -
alto que el grupo americano. Se han omitido de este
análisis Balance y Abstracto por no estar incluidos
en fOl~a definida en ninguno de los factores. 

Los resultados de las medias compara-
das de los dos grupos se pueden ver en la tabla X. 
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T .A B L A X 

1'íEDIAS ARITMETICAS DE PACIBNT.l!;o B;;¡QUIZQ.b'liliNIGOS 
AMERICANOS y MEXICANOS CON .c:L HIT 

VARIABLE MEXICO B3T.n.DOS UNIDOS 
X X 

Factor I Movimiento 8.98 11.14+ 
Integraci6n 2.80+ 2-39 
Humano 14.96+ 8.63 
Barrera Popular 3.82 4.45+ 

Factor II Color 16.37 19-31+ 
Sombreado 2.51 8.10+ 
Forma Defj.nida 65.80+ 65-37 

Factor III Verba1izaci6n 
patogn6mica 
Sexo 3.96 6.19+ 
Hostilidad 3.69 5.07+ 

Factor IV Forma Apropiada 
Loca1izaci6n 16.51 18.23+ 

Factor V Tiempo de Reacci6n 
Rechazo 7.58 12.03+ 
Animal 18.52+ 18.07 

Factor VI Penetraci6n 1.69 4.02+ 
Anatómico 7.98+ 2.62 
Ansiedad 0.67 1.13+ 

(+) Significa qué grupo mostró un promedio mayor. 
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B).- SINTOl\1ATOLOGIA. 

A diferencia de otras escalas psiquiá
tricas la escala de OVerall y Gorham muestra una --
gran objetividad dentro de los sistemas de explora-
ci6n psiquiátrica, en virtud de que sus resultados -
son evalUados en base a la observaci6n directa de -
los pacientes ya sea de su conducta verbal o motora, 
pero no ee interpreta o registra en base a material
inferido. 

Los datos de la tabla VI y de la Figu
ra I, indican la gran simili~~d en la sintomatología 
de hombres y mujeres. En este sentido deberemos in -
dicar que en nuestro estudio, la escala fuá califica 
da por dos jueces indapenüientes lo que hace más con 
fiable los datos. 

Los datos generales muestran que los -
sujetos es~~diados se encontraban en un estado de -
remisi6n parcial ya que los síntomas que presenta -
ban fueron clasificados en una media en los dos gru
pos como "leves". Los síntomas que mostraron una ca
racterística más definida fueron fundamentalmente de
dos tipos: a).- Aquellas relacionadas con alteracio 
nes del "pensamiento" (dt3sorgrulizaci6n conceptual, = 
conducta alucinatoria, contenido inusual del pansa -
miento); b).- Las alteraciones de tipo emocional -
(aiSlamiento emocional y degradaci6n). 

otro dato que pOdría oonsiderarse como 
importante está dado por su falta de cooperatividad, 
lo cual puede, en parte, ser atribuido a la falta de 
reforzamiento en el ambiente hospitalaria. 

No obstante como grupo, no mostraron 
sintomatología muy exagerada hacia la fecha del es 
tUdio, lo cual ratifica parcialmente el carácter de
remisi6n parcial a eue hemos hecho re~erencia. 

Estos datos nos par0cen importantes en 
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la medida que representan focos sobre los cuales de
ber1an centrarse los sistemas de rehabilitaci6n con
ductual en ambientes hospitalarios como el nuestro. 

c).- Fuentes de variaci6n.-Dentro de -
las caracter1sticas estructurales que los s1ntomas -
morbosos muestran en nuestro medio, Lara Tapia ha -
enfatizado en baae a muy variados estudios C11nicos
(Reyeroa, S. y Lara Tapia, L. 1969),(González y Lara 
Tapia, L. 1972), (Muro, E. y Lara Tapia, L. 1970),-
Joyoe Andrasen, R. y lara Tapia, L. 1971), (Robles,
J. Y Lara Tapia, L 1972) (Re y Regis, B. y Lara -
Tapia, L'. 1971) (Parrodi, E. y Lara Tapia, L. 1972), 
(Medina, A. y Lara Tapia, Lo 1971) (Mart:ínez, D. y -
Lara Tapia, L. 1958), que en el ambiente mexicano -
factores sociométricos como el nivel socioecon6mico, 
la cultura, la edad i la escolaridad, juegan un pa -
pel máa significativo como fuente de variaci6n, in -
cluso sintomática, que el cuadro morboso en si mis -
mo. En efecto, a trav~s de todos estos estudios rea
lizados a lo largo de un programa de investigacionea 
de más de 3 años, se ha puesto de manifiesto que, a
diferencia de lo que ocurre en otros lugares como -
los Estados Unidos, los grupos paranoides no difie -
ren de los grupos no paranoides cuando las variables 
independientes a que hemos hecho referencia permane
cen constantes. 

En esta forma una tesis que pUdiera -_ 
ser fundamental es la de que la estructura cognosci
tiva observable a través de pruebas psicológicas en
estos grupos de pacientes dependen, más de condicio
nes ambientales en sus expresiones sintomáticas aue
de variables "internas" al menos en cuanto a su va-
riabilidad. As!, el esquema general revela el efecto
de la estructura socioecon6mica de los sujetos Que _ 
asisten a estos ambientes hospitalarios, ya que fac
tores tales como el tiempo de evoluci6n y la escola
ridad son correlativos a este. En un aspecto más ge
neral podría decirse que en gran parte los fen6menos 
sintomáticos guardan una alta correlaci6n con la es
tratificaci6n social del pais. 

Los í'actores culturales son tambi~n --
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relevantes ya qu{:¡! una sociedad particularmente dife
renciada como la norteamericana Y donde en general-
l'os niveles asistenciales son utilizables en 6pocas
más tempranas producen una diferenciaci6n mayor en -
los cuadros morbosos e indudablemente refuerzan más
cierto tipo de trastornos de la conducta que las que 
ocurren en M~xico, los cuales implican un sistema de 
reforzamiento cultural diferente. En general los g~ 
pos mexicanos tienden a mostrar una forma de respue~ 
ta diferente, incluso de tipo pato16gioo (Lara Tapia 
L. 1969; LB.ra Tapia, L. 1970). 

Como corolario pOdríamos indicar que -
la similitud entre los hombres y mujeres estudiados
forman parte de un contexto mayor, que es la simili-
tud de su contexto socioecon6mico. . 

D).- EFECTOS DB LA TECNICA DE ADMINISTRACION SOBRE -
LAS RESPUESTAS DE HIT. 

Como indicamos en el aspecto relativo
a la comparaci6n entre las dos t6cnicas de adminis-
traci6n, pueden obtenerse valiosas sugestiones. 

En primer lugar deberemos indicar pOI'

supuesto que estos resultados dependen del grado y -
extensi6n en Que las muestras sean comparables y que 
los resultados que aquí registremos sean fiables. -
Dado que las t~cnj,cas para extracci6n de las mues-...,
tras en los dos casos que aquí comparamos, pensamoe
que podemos realizar algunas inferencias importan -
tes. 

En primer lugar deberemos recordar que 
encontramos cuatro diferencias estadísticamente sig
nificativas (Tabla VII) y todas ellas debidas a pun
tajes mayores en el grupo sujeto a la t~cnica Indivi 
dual de Administraci6n. En las variables en cue se ~ 
encontraron las diferencias fueron Localizac16n, For 
ma Definida, Ansiedad y Hostilidad. -
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La interpretaci6n pOdría establecerse
en términos de aquellos aspectús qU6 son reforzados
bajo las técnicas de administraciÓn individual. Así, 
es de observarse ~ue las respuestas se vuelven más 
analíticas bajo t~cnicas individuales, esto es, los
sujetos tie.nden a responder sobre áreas más pequeñas 
de la mancha Que como ocurre en las técnicas colecti 
vas. Por otro -lado podemos encontrar que la tenden =
cia a responder dando formas más definidas, lo cual
en cierto sentido involucra la participaci6n de va-
riables más personales, es también mayor en la téc -
nica individual. 

En forma ~~álogat se encontr6 un mayor 
nlimero de respuestas calificadas como lIa.nsiosasl1 y -
"hostiles" bajo la técnica individual debido segura
mente a que la interaoci6n con el examinado es más--

. personal y 110 se tiene la protecci6n dada por la pre 
sencia del grupo. -

En general, podemos decir que las dife 
rencias encontradas son coherentes con lo que podría 
esperarse de una s1tuaci6n, donde en un extremo la -
interacci6n interpersonal con el examinador es más-
individualizada y estrecha, y por otro lado los es-
tímalos son además pequeños, en contacto más directo 
con el examinador hasta aquel otro, donde la técnica 
de grupos se vuelve menos personal, los estímulos -
más grandes y menos cercanos y en donde la particiya 
ci6n del grupo en una tarea común reduce la emergen=
cia de va:dables individuales. 
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APENDICE A 

TABLA DE NIVELES OCUPACIONALES PARA HOMBRES Y MUJERES 

HOMBRES 

NIVEL 1 

Ministro 
Médico 
Licenciado 
Pro~esor Universitario 
Gerente General 

NIVEL 2 

Contador 
:Mtro. Medio 
Capitán 
Jefe de Oficina 
Agente ~e Seguros 

NIVEL 3 

Agente Viajero 
Empleado 
Sargento 
Dueño de Abarrotes 
Tenedor de Libros 

NInL 4 

Carpintero 
:Mecánico 
Cocinero 
Electricista 
Dependiente de tienda 

NIVEL 5 

Obrero 
Camionero 
Mozo 
Mesero 
Peluquero 
Soldado 

NIVEI.I 6 

Conserje 
Barrendero 
¡Estibador 
Jornalero 
Velador 
Camnesino 
Peóñ de Albañil 

NIVEL 7 

Sin ocupación. 

MUJERES 

NIVEL 1 

Ministra 
Médico 

NIVZL 5 

Obrera 
Mesera 
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MUJERES 

NIVEL 1 

Licenciada 
Profesora Universitaria 
Gerente General 

NIVEL 2' 

Contadora 
Mtra. Media. 
Jefe de Oficina 
Agente de Seguros 
Estudiante 

NIVEL 3 

Agente Viajera 
Empleada 
Dueña de Abarrotes 
Tenedor de Libros 
Oficinista 
Cajera 
Secretaria 

NIVEL 4-

Cocinera 
Dependiente de Tienda 
Modista 
Cultora de Belleza 

NIVEL 5 

Costurera 
Planchadora 

NIVEL 6 

Sirvienta 
Lavandera 
Conserje 
Jornalera 
Barrendera 
Campesina 

NIVEL 7 

Sin ocuIB ci6n 
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.c;SCALA DE OVERALI Y GORHAiY¡ (+) 
SIH'rOMAS 

I.- Preocupaci6n por aspec
tos somáticos. 

II.- .Ansiedad. 
II1.- Aislamiento emocional. 

I'l.- Desorganizaci6n concep-
tual. 

l 

1 

l 

1 

V.- Sentimientos de culpa. l 

'11.- Tensi6n (física) l 
VI1.- MaIlerismos y po s turi smo s • 1 

'lIII.-Sentimientos de grandio-
sidad. 1 

IX.- ~stado de ánimo. 
X.- Hostilidad. 

XI.- Suspicacia. 

XII.- Conducta alucinatoria. 
XIII.-Retardo motor. 

XIV.- No cooperatividad. 
XV.- Contenido inusual del -

pensamiento. 
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1 

1 

l 

1 

1 

l 

l XVI.- Degradaci6n emocional. 
llvII.-Afectaci6n de la memoria. 1 
XVIII_Alteraciones de orienta-
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2 

2 
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7 
7 
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ci6n en tiempo, lugar y- l 2 3 4 5 6 7 
personas. 

Tiem1)o de evolución: 1 2 1 4 5 6 7 8 9 10 20 25 30 
Diagr16stico ---

]'ECHA 
OB;3ERVACION.8~S-------
(+) TRADUCIDA Y ADAPTADA .PARA T\:;':;XIJ~ rOR ü DIL LUIS LAHA 

TAPIA, CeN AUTCRIZACION DZ lOS AUTCRS3, .P",R.,," FE,~::; D';':; 
INVESTIGACION. 
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