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I N T R 0 D U C C 1 0 N

Entender el comportamiento humano nos lleva a analizar - 

los elementos que influyen en su determinaci6n. Es necesa

rio comprender todas aquellas características que hacen de

un individuo un ser dnico en su pensar y actuar, y conocer

que el desarrollo de su personalidad va a depender - fuera

de su potencial genético- dnica y exclusivamente del medio

en el que se desenvuelva (*). 

Se han de considerar características tales como nivel socio

econ6mico, sexo, escolaridad, urbanizaci6n, como determi— 

nantes de la personalidad y de esta manera encontrar explí

caci6n al porqué de las diferencias entre los individuos - 

de una misma cultura (**). 

Para tal prop6sito, emprendimos un estudio exploratorio de

personalidad de madres mexicanas en dos ciudades con carac

terIsticas socioculturales distintas: la ciudad de México, 

D. F., por su alto grado de urbanizaci6n y la ciudad de Mé- 

rida, Yucatán, por ser conservadora de un alto grado de - 

tradicionalismo. 

Díaz -Guerrero, R ( 1972, 1975, 1976), menciona que se - 

da en un 90% de la poblaci6n. 

Reyes- Lagunes, 1. ( 1976), INCCAPAC. 



Nuestro trabajo forma parte de una investigaci6n longitu- 

dinal que a partir de 1978 se inicid en el Instituto Na— 

cional de Ciencias del Comportamiento y de la Actitud Pd- 

blica, A. C. ( INCCAPAC), cuyo objetivo era explorar la in- 

teracci6n padre -hijo en el desarrollo infantil, dicha ín- 

vestigaci6n se denomina " La Cultura Tradicional Mexicana, 

los Recursos Econ6micos y el Desarrollo Paterno -Infantil". 

Al inicio de dicha investigaci6n la muestra utilizada esta

ba integrada por 200 familias, de las cuales correspondlan

100 a la submuestra de la ciudad de México y 100 a la de - 

la ciudad de M6rida; sin embargo, por motivos que mencio- 

namos posteriormente, la muestra se redujo a 134 familias

en total. 

Para lograr nuestro objeto de estudio, empleamos una prue

ba poco conocida en México: la Técnica de Manchas de Tín

ta de Holtzman (" H. I. T.", por sus siglas en inglés: -- 

Holtzman Inkb1ock Test), por tratarse de un instrumcnto - 

altamente confiable, novedoso y objetivo en el estudio - 

de la personalidad. 
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C A P I T U L 0 1

ANTECEDENTES HISTORICOS

El estudio de la conducta del hombre ha constituido un foco

de interés para fil6sofos, artistas y pensadores. 

Los términos PERSONALITY, en inglés, PERSONNALITE, en fran- 

cés y PERSONLICHKEIT , en alem9n, tienen un parecido muy cer

cano a la PERSONALITAS del lat1n medieval. En lat1n clási- 

co s6lo se usaba PERSONA. 

originalmente, persona era la denominaci6n de la máscara tea

tral usada en un comienzo en el drama griego y adoptada pos- 

teriormente por los actores romanos. La designaci6n griega

de la máscara era " prosopon", palabra que tiene una vaga se- 

mejanza con " persona". Algunas autoridades consideran que - 

el término latino es un derivado directo del griego. 

Cualesquiera que hayan sido los antecedentes de la palabra - 

persona, ningdn fil6sofo niega que en un momento dado desig- 

naba la máscara teatral. 

En los escritos de Cicer6n ( 106- 43 A. C.), probablemente no - 

mucho después de que la palabra apareciera por primera vez, 
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se pueden encontrar al menos cuatro significados de persona: 

a) Lo que aparece ante los otros ( pero no lo que uno es - 

realmenLu. 

b) El papel que alguno ( por ejemplo, un fil6sofo) desempeña

en la vida. 

c) Un conjunto de cualidades que capacitan a un hombre para

su trabajo. 

d) Distinci6n y dignidad ( tal como en un estilo literario). 

Aunque actualmente no existe un acuerdo general en la defini- 

ci6n de la personalidad, debido, a la diversidad de corrien— 

tes ideol6gicas que han dado origen a la Psicologla, la may2

r1a de los te6ricos de la misma, consideran que son tres las

principales Escuelas en las que se ha basado el desarrollo - 

de dichas corrientes, que son: Escuela Dinámica, Psicoso— 

cial y Conductista, que a continuaci6n presentamos en una - 

revisi6n somera. 
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1. ESCUELA DINAMICA

Concibe a la personalidad como un conjunto de fuerzas o ener

gías que se oponen entre sí, dando como resultado una serie

de comportamiento, segdn Chaplin y Krawiec en 1974. 

1. 1 Sigmund Freud. De acuerdo con Hall y Lindzey ( 1974), - 

Freud consideraba al organismo humano como un complejo

sistema energitico, en donde esta energía es empleada - 

para realizar funciones como respirar, comer, percibir, 

pensar o memorizar; a dicha energía la llam6 libido. 

Asimismo, es el primero en señalar que la conducta es el - 

producto de fuerzas opuestas entre sí. Su noci6n de perso- 

nalidad no se remite dnicamente al concepto del Yo, por lo - 

que propone un aparato psíquico formado por tres instancias: 

Ello, Yo y Superyo, las cuales se describirán de acuerdo a - 

sus funciones. 

Las funciones del Ello consisten en la descarga de cantida- 

des de excitaci6n ( energía o tensi6n) que se liberan en el - 

organismo mediante estímulos internos o externos. Esta fun

ci6n del Ello cumple con el principio primordial o inicial - 

de la vida, que Freud llam6 el Principio del Placer. La fi

nalidad de este principio es desembarazar a la persona de - 

la tensi6n. 
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En tanto que el Yo, en la persona bien adaptada, es el ejecu

tivo de la personalidad, que domina y gobierna al Ello y al- 

Superyo y mantiene un comercio con el mundo exterior en inte

rés de la personalidad total y sus vastas necesidades. El - 

Yo está gobernado por el Principio de la Realidad, entendi1n

dose por realidad, lo que existe. La finalidad de este prin

cipio es demorar la descarga de energía hasta que haya sido - 

descubierto o presentado el objeto real que satisfará tal - 

necesidad. 

60

El Superyo viene a constituir la rama moral o judicial de la

personalidad, presenta lo ideal más bien que lo real y pugna

por la perfecci6n antes que por el placer o lo real. El Su- 

peryo representa el c6digo moral de la persona y se desarro- 

lla desde el Yo como una consecuencia de la asimilacidn por - 

parte del niño, de las normas paternas con respecto a lo quc

es bueno y virtuoso y lo que es malo y pecaminoso. 

Para Freud, la personalidad se desarrolla en respuesta a cua

tro fuentes principales de tensi6n, que son: los procesos - 

fisiol6gicos del desarrollo, las frustaciones, los conflic— 

tos y las amenazas. 

Como consecuencia directa de los aumentos de tensi6n que ema

nan de estas fuentes, el individuo se ve forzado a aprender- 
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nuevas formas para reducirla, estas medidas extremas se deno

minan mecanismos de defensa, siendo los principales: la for

maci6n reactiva, la fijaci6n, la regresi6n y la proyecci6n. 

Un aspecto muy importante en la obra de Freud es la utiliza- 

ci6n del término " trieb" que traducido al español se conoce- 

como' Instinto", el cual es definido como la representaci6n - 

psicol6gica congénita de una fuente de excitaci6n interna. - 

Los instintos vienen a constituir el total de la energía psí

quica de la personalidad y Freud consideraba dos principales

instintos: Los instintos de vida, los cuales sirven a la su

pervivencia del hombre y son el hambre, la sed, el sexo; y - 

los instintos de muerte, de los cuales no realiz6 una expli- 

caci6n detallada; sin embargo se sabe que de estos surgen - 

los impulsos agresivos. 

A continuaci6n señalaremos las cinco etapas que Freud consi- 

der6 como básicas en el desarrollo psicosexual y que son de - 

importancia primordial en la estructuraci6n de la personali- 

dad, ya que como 61 mismo subray6 el papel decisivo que tie- 

nen los primeros años de la infancia en la conformaci6n de - 

la estructura caracterol6gica del individuo. 

Las etapas del desarrollo durante los primeros cinco anos, - 

son definidas con respecto a los modos de reacci6n de una zo
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na particular del cuerpo humano; dichas etapas son: 

a) Etapa oral, inicia con la alimentacidn del niño y donde

la cavidad bucal y los labios están constituidos como zo

na er6gena. 

b) Etapa anal, se sitda entre los dos y los cuatro años a- 

proximadamente y se caracteriza por la primacla del ano

como zona er6gena ( el niño aprende el control de esfIn- 

teres) 

c) Etapa fálica, se caracteriza por la unificaci6n de las- 

pulsiones correspondientes a las dos etapas anteriores y

una primacla de los 6rganos genitales como zona er6gena. 

d) Pertodo de latencia, comprende el momento de la declina- 

ci6n de la sexualidad infantil y el comienzo de la puber

tad y representa una etapa de detenci6n en la evoluci6n- 

de la sexualidad y la aparici6n de sentimientos como el - 

pudor, el asco, aspiraciones morales y estéticas, etc. 

e) Etapa genital, d1tima fase del desarrollo psicosexual, 

que se caracteriza por la bCsqueda de satisfacci6n se— 

xual, constituIdos los genitales como zona er6gena. En

esta etapa el joven busca la uni6n con su pareja. 

Asimismo, Freud consider6 que hacia el final del quinto año~ 

de vida, la personalidad está bastante bien formada y que el

crecimiento posterior consiste en la elaboraci6n de esta es- 

tructura básica, hasta alcanzar una personalidad estabiliza- 
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da, siendo ésta, segdn Freud, aquella en que la energía psI- 

quica ha encontrado manerasmás o menos permanentes y constan

tes de consumirse en la realizaci6n de actividades psicol6-- 

gicas. 

Diversos críticos del psicoanálisis han señalado en repeti— 

das ocasiones que Freud atribuy6 excesiva importancia a los - 

factores hereditarios y de madurací6n y muy poca a los ras— 

gos sociales y ambientales de la personalidad. Por lo tanto, 

las teortas contemporáneas identificadas con la tradici6n - 

psicoanalItica, tienden a disminuir el papel desempeñado por

los instintos y a subrayar, en cambio, el de las variables - 

psicol6gicas y sociales que se supone configuran la persona- 

lidad. 
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k 2. ESCUELA PSICOSOCIAL

Esta escuela se origina a partir de las tendencias intelec— 

tuales que discrepan con la concepci6n puramente biofIsica

del hombre. Durante los ditirnos años del siglo pasado, el - 

desarrollo de la sociología y de la antropología fue extraor

dinario y de acuerdo con estas nuevas ciencias
sociales, el

hombre es, fundamentalmente, el producto de la sociedad en - 

que vive: su personalidad* es más social que biol6gica. 

Después de revisar el planteamiento de varios autores, 
BiS-- 

chof ( 1980), Hall y Lindzey ( 1973), Cueli y Reid1 ( 1972); he

mos encontrado que la mayoría de ellos coincide en afirmar - 

que los principales precursores de esta escuela son Karen - 

Horney, Harry Stack Sullivan y Erich Fromm; a continuaci6n - 

presentamos lo más relevante de la obra de cada uno de ellos: 

2. 1 Karen Horney.- De acuerdo con Bischof ( 1980), Horney - 

estuvo muy influida por Freud, pues fue discípula del - 

Doctor Karl Abraham, reconocido alumno del primero. Sin

embargo, Horney no puede aceptar todos los principios - 

freudianos y consider6 que la obra de Freud era una ba- 
se sobre la cual se podían elaborar otros conceptos. 

A diferencia de Freud, hizo hincapié en los factores - 

culturales y su influencia sobre la personalidad; 
soste
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n1a que el hombre es sustancialmente un ser constructivo. 

Inicialmente, Horney diseñó una teoría elaborada para ex

plicar la conducta neur6tica y es a partir de aquella - 

que se puede encontrar su explicación a una teoría de - 

la personalidad. Su desconocimiento al pansexualismo,- 

al interpretar la obra de Freud, surgió de sus experien

cias terapáuticas en los Estados Unidos y de su honda - 

convicción de que el hombre y su personalidad están li- 

gados a la cultura. Estaba convencida no sólo de que

la humanidad es capaz de cambiar, sino de que el cambio

en la conducta humana, tanto particular como colectiva, 

es siempre para mejorar. Crela en la naturaleza positi

va del hombre. 

Al revalorar la terminología freudiana le daba mayor ¡ m

portancia al efecto de la cultura sobre la conducta hu- 

mana, a la estructura caracterol6gica más bien que a - 

las repeticiones infantiles de los actos adultos. 

Cueli y Reid1 ( 1977), señalan que uno de los aspectos- 

pri.nordiales en la teoría de Horney es su planteamiento

de que es la cultura en la que vivimos la que genera - 

una gran cantidad de ansiedad en los seres, por lo que

la neurosis es un resultado natural del individuo que - 

vive en una sociedad industrializada como la que cono- 
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cemos. Uno de los factores causales de la neurosis, - 

más relevante para esta autora, fue el establecimiento - 

de una civilizaci6n que se basa en la competencia indi- 

vidualy de grupos. Ella crey6 que no pod1a exis-tir una

psicologla normal para la humanidad; ya que los princi- 

pios psicol6gicos que se pueden definir, se deberán ha

cer dentro de los marcos de referencia culturales en - 

los que opera el hombre, siendo entonces que, a medida

que cambian las culturas, cambia también el concepto - 

de normalidad. 

La estructura del carácter es el total. de las experien- 

cias que el adulto acumula durante su vida, en la que - 

se combinan la totalidad de los hábitos infantiles, vién

dose que estos pueden circunscribir las capacidades del

sujeto. La estructura del carácter no s6lo limita las - 

habilidades del hombre, puede aun aumentar sus potencia

lidades, dependiendo esto de los efectos de ese caudal - 

acumulado. Por lo que la personalidad, para Horney, no

queda establecida en la infancia, sino que estas expe— 

riencias infantiles son s6lo parte de la estructuraci6n

continuada de la personalidad. 

El hombre sigue siendo un producto de su medio y ! ste,- 

al estar cambiando, cambia también al individuo; mien— 



tras viva el sujeto, su carácter seguirá siendo moldeado

y remoldeado. El aspecto crucial en el moldeamiento - 

del carácter son las otras personas que viven en el mis

mo ambiente. Sin embargo, el hombre tiene la capacidad

de autodirigirse internamente. El conocimiento de st - 

mismo es sumamente importante en la formulaci6n de la - 

estructura del carácter. Esto es algo que ninguna so- 

ciedad puede construir, sino que s6lo puede ser cons— 

truido por uno mismo. La " moralidad de la evoluci6n",- 

denominaci6n que Horney di6 a la obligaci6n y privile— 

gio morales de buscar el conocimiento de uno mismo, es

lo que refleja en d1tima instancia, esa direccionalidad

interna del ser humano. Esto significa también, que el

hombre tiene la fuerza necesaria para evolucionar hasta

alcanzar la máxima potencialidad dentro de st mismo. 

El concepto del Self, es muy importante para Horney. - 

Considera que cada individuo, partiendo de su self real

o actual, desea lograr una realizaci6n completa de to— 

das sus necesidades para alcanzar el máximo de su desa- 

rrollo, y que esto es un sentimiento universal. Para - 

poder alcanzar esta autorrealizaci6n, el hombre debe te

ner un self idealizado al cual pueda seguir como modelo. 

El problema de es+ o reside en que en muchas ocasiones - 

dejará de lado la meta genuina de la autorrealizaci6n- 

para enfrascarse en actividades y conductas que corres



M

pondan más a su self ideal que al otro. Cuando sucede - 

esto, el individuo está luchando por alcanzar una meta - 

inaccesible, y al ver frustada esta lucha, por no poder

lograrla, surgirán conductas neur6ticas en el sujeto, - 

perdiendo la posibilidad de regresar a la espontaneidad

del self real y alejándose cada vez más de éste para de

dicarse a seguir la imagen de lo que le gustaría ser. - 

Entre más se aleje el hombre de este self real, tratan- 

do de acercarse a metas ilusorias, más conflicto interno

se producirá y, por ende, se oresentará la conducta neu

r6tica, como Cltimo intento de resoluci6n a los conflic

tos creados. 

Uno de los mecanismos que el neur6tico emplea en su in- 

tento de lograr acercarse lo más posible a su imagen - 

ideal, es la externalizaci6n. El sujeto que externali- 

za, no s6lo traslada su responsabilidad hacia otros, si

no siente que todas esas cosas realmente se llevan a ca

bo fuera de sí mismo. Todos los fracasos que le aconte

cen en su funcionamiento alienado dentro del patr6n -- 

ideal que tiene del self, son producidos por fuerzas ex

ternas a él, precisamente por otros. 

Así, Horney pens6 que en cuanto el individuo pierde su - 

espontaneidad o se abstiene de ser un hombre espontáneo, 

su self real se enferma y se transtorna emocionalmente. 
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Todas las personalidades se enfrentan a diez necesida- 

des, que Horney clasific6 como neur6ticas, en cierto - 

grado, durante el transcurso de sus vidas, para resol- 

ver el problema de la ansiedad básica. 

Esas necesidades son las siguientes. 

a) Necesidad de afecto y aprobaci6n, que tiene, como

aspectos sobresalientes vivir para agradar a otros, 

lo cual se logra dirigiéndose hacia otras personas

en sus relaciones humanas; 

b) Necesidad de un compañero dominante en la vida, - 

siendo sus aspectos caracterIsticos los de dar -se y

ser protegido por un compañero fuerte a cambio de - 

un amor duradero, lo cual se logra relacionándose - 

con otra gente en una forma de sumisi6n; 

c) Necesidad de restringir los limites de la vida has

ta donde sea posible, teniendo como aspectos más - 

sobresalientes el ser ultrareaccionario, conserva- 

dor y retenedor del status quo, retirándose hacia - 

atrás en el ambiente, dando por resultado que el - 

hombre se aleje o desprenda de la gente en sus re- 

laciones interpersonales; 

d) Necesidad de poder, en donde encontramos como as— 
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pectos sobresalientes la glorificaci6n del poder - 

y la fuerza, el desprecio por la debilidad, refle- 

jándose en un movimiento en contra de la gente, en

sus relaciones interpersonales; 

e) Necesidad de explotar a los demás, que tiene como - 

aspectos conductuales caracterIsticos ganar en to- 

das las situaciones, ser dominante, y reflejarse - 

en movimientos contrarios a la gente en sus rela— 

ciones interpersonales; 

f) Necesidad de prestigio, que se refleja en los as— 

pectos sobresalientes de la urgencia de ser recono

cido por los demás, y posiblemente se logra teníen

do relaciones interpersonales en las que se vaya - 

en contra de la gente; 

g) Necesidad de admíraci6n personal, que tiene como - 

aspectos relevantes el desear que otros lo perciban

co-ino su imagen idealizada, dando como resultado - 

unas relaciones interpersonales en las que el suje

to se mueve en contra de la gente; 

h) Necesidad de ambici6n de logro personal, teniendo - 

como aspectos sobresalientes el tener un fuerte de

seo de ser rico, famoso, importante, sin importar- 
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el costo para si mismo o para otros; esto se refle

ja en relaciones interpersonales que se mueven en - 

contra de la masa; 

i) Necesidad de autosuficiencia e independencia, que - 

tiene como aspecto primordial hacer cualquier cosa

con tal de no sentirse obligado con otros, lo que - 

se logra alejándose de la gente; 

j) Necesidad de perfecci6n, que tiene como aspectos - 

principales el ser infalible y perfecto debido a- 

la hipersensibilidad a la crItica, lográndose esto

al desprenderse o alejarse de los demás en sus re- 

laciones interpersonales. 

Aunque algunos sujetos son capaces de manejar una o más

de estas necesidades neur6ticas, tienen más éxito en - 

unas que en otras. El individuo muy neur6tico casi nun

ca puede integrar ninguna de ellas a su estructura del

carácter y en consecuencia se acerca más a una imagen - 

idealizada o irreal. 

Posteriormente, Horney clasific6 estas necesidades en~ 

tres tipos de conducta o actitudes que los sujetos ~ 

pueden adoptar para tratar de satisfacerlas. Estos - 
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tres tipos de conducta son: Yendo hacia la gente ( acti

tud de sumisi6n); oponiéndose a las personas ( actitud - 

de agresi6n) y alejándose de ellas ( actitud de despren- 

dimiento)., 

Horney dijo que todos los seres utilizan estos tres mé- 

todos para reaccionar frente a los demás; las personas

profundamente neur6ticas emplean en forma primordial - 

uno de los tres; las normales, emplean todos, dependien

do de las circunstancias. 

Desde el punto de vista cronol6gico, para esta autora, - 

la personalidad atraviesa por estos tres tipos de técni

cas de ajuste, correspondiendo en forma gruesa a lo si- 

guiente: la actitud de sumisi6n se adopta durante la

infancia; la agresiva durante la adolescencia, y la de

desprendimiento durante la adultez. 

La mavorfa de la gente utiliza las tres técnicas al en- 

frentarse a las viscisitudes de la vida diaria, y ningdn

ser humano, desde el punto de vista de Horney, está com

pletamente libre de conducta irregular, ya sea neur6ti- 

ca o en los llmites de la neurosis. Aunque se utilizan

los tres métodos para resolver los conflictos, cuando - 

estos salen de lo ordinario, los sujetos se inclinan a - 

utilizar uno más que los otros dos, en situaciones dema
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siado angustiosas. 

El conflicto surge en forma inmediata cuando se profun- 

diza mucho en el uso exclusivo de una de estas técnicas - 

de ajuste. El conflicto dentro del sujeto también puede

surgir cuando cada una de las tres técnicas es igualmen- 

te fuerte y, en un, momento dado, ninguna puede emerger - 

para ayudar a resolver la situaci6n conflictiva. 

Para Hall y Lindzey ( 1974), el concepto clave de Horney- 

es el de la ansiedad básica, que define como: " ... la - 

sensaci6n de aislamiento y desamparo que el niño experi- 

menta en un mundo potencialmente hostil. Es muy amplia - 

la gama de factores ambientales adversos que pueden pro- 

ducir tal inseguridad en el niño: ser directa o indirec

tamente dominado, la indiferencia, una conducta ambigua, 

la falta de respeto por sus necesidades individuales, la

carencia de una verdadera orientaci6n, las arbitrarieda- 

des, la excesiva admiraci6n o su total ausencia, la ca— 

rencia de un afecto digno de confianza, la necesidad de - 

tomar partido en los conflictos de sus padres, la exigen

cia de excesiva responsabilidad o la virtual ausencia de

requerimientos en ese sentido, la sobreprotecci6n, el - 

aislamiento respecto de otros niños, la injusticia, la - 

díscriminacift, promesas incumplidas, una atm6sfera hos- 
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til..." (1945, p1g. 41). 

En general, todo lo que perturba la seguridad del niño - 

en relaci6n con sus padres, produce ansiedad básica. 

Todos los conflictos pueden ser evitados o resueltos cuan

do el niño crece en un hogar en el que hay seguridad, con

fianza, amor, respeto, tolerancia y calidez. Es decir, - 

que Horney, a diferencia de Freud, no cree que el conflic

to sea constitutivo de la naturaleza humana, ni, por ende, 

que sea inevitable. A su juicio, el conflicto surge de - 

las condiciones sociales. 
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2. 2 Harry Stack Sullivan.- De acuerdo con Cueli y Reidl- 

1977), Sullivan es el primer investigador, después - 

de Freud, que propone una teorla sistemática del desa- 

rrollo de la personalidad. Sullivan llama a su siste- 

ma " teorl:a de las relaciones interpersonales". Sostie

ne que, con un sustrato biol6gico, el hombre es el pro

ducto de la interacci6n con otros seres humanos, y que

la personalidad surge de las fuerzas personales y so- 

ciales que actdan sobre el individuo desde el momento

mismo de su nacimiento. El ser humano se inquieta por

dos prop6sitos, que no se excluyen entre s1: el afán - 

de satisfacci6n y el anhelo de seguridad. El afán de- 

satisfacci6n está ligado sobre todo con las necesidades

biol6gicas; pero el anhelo de seguridad es fundamental

mente resultado de los procesos culturales. Los dos

se encuentran entrelazados. En opini6n de Sullivan, - 

la seguridad se relaciona con un sistema de pertenen- 

cia y de aceptaci6n. Durante los primeros años, la - 

aprobaci6n concedida por los padres, o por otras per- 

sonas, produce un sentimiento de bienestar; en tanto - 

que la reprobaci6n implica un sentimiento de inseguri

dad y de angustia. 

La angustia, segdn Sullivan, es una fuerza muy poderosa - 

en la formaci6n de la personalidad; pero es restrictiva, - 
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porque interfiere la observaci6n, disminuye la capacidad

de discriminaci6n y obstruye la adquisici6n del conoci— 

miento y de la comprensi6n. 

El tema central en la teorla de Sullivan es la ansiedad - 

del hombre: la ansiedad como motivaci6n primordial, como

la constructora de un sistema del self, el gran educador - 

en la vida. Su teorla, como la de muchos otros, está ba- 

sada en el tipo de personalidad desviada, de donde tom6 - 

la materia prima para sus teorizaciones. Sullivan desarro

116 la llamada teorla interpersonal de la psiquiatrfa. 

Sullivan di6 mucho énfasis a la sociedad como creadora de - 

la personalidad del hombre. Un aspecto importante de su - 

teorta es el hecho de que el hombre puede cambiar, cambia~ 

y debe cambiar el patr6n básico de su personalidad a medi- 

da que se desarrolla y llega a la madurez. Por otro lado, 

la teorfa de Sullivan postula que el hombre vive en un sis

tema de tensiones; que existe un sistema de tensiones den- 

tro de cada hombre y entre éste y sus semejantes. La es— 

tructura total, aunque retiene una forma básica, puede ser

alterada, dependiendo de las tensiones que existan en el - 

sistema. 

Para Sullivan, la personalidad nunca podrá ser abordada p l
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ra su estudio como algo aislado de las demás, sino en rela

ci6n con otras personalidades. Sullivan piensa que las - 

relaciones interpersonales son el fundamento de la perso~ 

nalidad. Desde el nacimiento del hombre, éste entra en - 

contacto con otros seres humanos, contacto que persiste a

lo largo de su vida. 

La personalidad individual s6lo se puede desplegar en rela

ci6n con otras personalidades. No todos los contactos son

entre seres humanos, ya que también se pueden establecer - 

relaciones entre otros seres y entidades ficticias, pero - 

en cualquier caso, la reciprocidad entre los seres humanos

es un aspecto muy importante dentro de esta teorla. El te

ma de las relaciones interpersonales actda también en los - 

sueños, en forma análoga a lo que sucede con la imagen fic

ticia. Para Sullivan, este proceso de relaci6n interperso

nal existe en todos los niveles o procesos psicol6gicos, - 

como pueden ser la imaginaci6n, la percepci6n, la memoria - 

y el pensamiento. 

Segdn Sullivan, el hombre está constantemente luchando pa~ 

ra disminuir las tensiones de su vida. El denomin6 eufo— 

ria a la falta total de tensi6n, encontrándose en el polo - 

opuesto un estado de tensi6n semejante al observado en la - 

psicosis. El hombre tratará de reducir cualquier tensi6n- 

que ponga en peligro su seguridad. 
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La tensidn puede surgir de dos fuentes: las necesidades - 

orgánicas y la inseguridad social, ambas productoras de an

siedad. Las necesidades por lo general se satisfacen den- 

tro de lo socialmente aceptable. Además de esto, estas se

organizan jergrquicamente en más o menos importantes en -- 

cuanto a la tensí6n que reducen. 

Uno de los principales motivadores de la vida, de acuerdo - 

con Sullivan, es la ansiedad, la cual puede ser productiva, 

cuando es poca y ligera y hace que el hombre no permanezca

inm6vil en un punto muerto; o destructiva, cuando produce - 

en el hombre una confusi6n total y lo imposibilita para - 

conducirse en forma inteligente. 

Como resultado de la ans' edad vivida cuando niño, surge y - 

se crea el sistema del se1f. Este sistema mantendrá segu~ 

ro al sujeto, alejado de la tensi6n. En el niño, confor— 

marse a las reglas sociales de sus padres le evita la an— 

siedad; no conformarse, la produce. Como soluci6n, el ni- 

ño creará una manera de hacer llas cosas de acuerdo a lo - 

que socialmente está establecido, pues sucede que muchas

veces este sistema del self, no corresponde al self real. - 

Este sistema del self tiende a persistir a ser reforzado - 

a medida que transcurre la vida, ya que es muy valioso pa- 

a reducir las tensiones. La personalidad continda usando

el sistema del self, especialmente para protegerse de la - 
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crítica proveniente del self real. Entre más grande sea - 

la distancia que separa a estos sistemas, el real y el - 

creado, se vuelven más complejos e independientes como me

dios de defensa contra la ansiedad, y si esta distancia - 

se sigue agrandando, se puede desarrollar una situaci6n - 

esquizoide. Sullivan pens6, de todas maneras, que algdn- 

tipo de sistema del self era esencial para evitar, o por - 

lo menos, para reducir, la ansiedad del mundo en el que - 

vivimos. 

Sullivan denomin6 experiencias cognoscitivas, a las consti

tuidas por tres formas jerárquicas de pensamiento, que se - 

desarrollan en diferentes etapas de la vida. 

AsS, Sullivan señala que la primera experiencia es la pro- 

totáxica y se refiere a las sensaciones crudas de naturale

za momentánea; ocurren al azar y son muy vívidas durante - 

el tiempo que duran; dejan huellas mnémicas. Ast, el hom- 

bre empieza a tener una vaga impresi6n de lo que está más - 

allá de su self físico y mental. 

Durante la segunda etapa del desarrollo cognoscitivo, la - 

paratáxica, se perciben relaciones causales entre dos fen6

menos simult9neamente, siendo el caso o no, que exista una

relaci6n causal entre ellos. Este tipo de pensamiento es - 

con frecuencia el productor de prejuicios y supersticiones
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en los adultos. 

La tercera experiencia cognoscitiva es la sintáctica, el - 

tipo de pensamiento más elevado. Este pensamiento utiliza

a los sImbolos como fundamento. Los sImbolos verbales o - 

numéricos deben ser aceptados consensualmente por un gru- 

po suficientemente grande de personas; son indispensables

para que el hombre pueda establecer las urgentes relacio- 

nes interpersonales. 

otro de los procesos por medio de los cuales la personal¡ - 

dad logra establecer relaciones con sus semejantes, es el - 

de los dinamismos. un dinamismo es una acci6n, actitud o - 

sentimiento recurrente o habitual que una persona tiene - 

acerca de otras personas; es un patr6n conductual relati- 

vamente duradero, y se puede considerar como un hábito. - 

Estos dinamismos se acumulan a lo largo de la vida, en - 

las experiencias de contacto social; entre más experien-- 

cias de estas tenga el sujeto, más dinamismos manejará. 

Las personificaciones son las imágenes que uno tiene de - 

uno mismo y de otros. Son las imágenes que la persona - 

tiene de otros en su mente. Ast, Sullivan señala que la - 

primera impresi6n que capta el niño es la de st mismo; - 

partiendo de la naturaleza buena -mala de st mismo, detec- 

ta y establece empatfa con la naturaleza buena -mala de - 
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otros, dependiendo de c6mo interpreta la conducta de esos

otros. Estas impresiones se convierten en personificacio

nes más complicadas de muchas personas. Cada sujeto es - 

una personificaci6n compuesta y compleja de las experien- 

cias previas que el niño ha tenido con personalidades se- 

mejantes. El self trata de evitar la ansiedad adoptando - 

las personificaciones de otros. 

Los dinamismos, las personificaciones y los procesos cog- 

nitivos, aunque no agotan la lista de los componentes de - 

la personalidad, son los rasgos estructurales fundamenta- 

les distintivos del sistema de Sullivan. 

Asimismo, Sullivan postula siete etapas de desarrollo, que

se presentan a continuaci6n en forma breve: 

a) Infancia: Se desarrolla, aproximadamente, de los cero

a los dieciocho meses; es decir, desde el nacimiento, - 

hasta la aparici6n del lenguaje articulado. La zona - 

corporal más importante en este periodo es la boca. - 

El sistema del self está apenas emeraiendo; las expe— 

riencias interpersonales más importantes son: la al¡- 

mentaci6n, que puede ser el pecho materno o el biberdn; 

énfasis en la orientaci6n hacia el pez6n; miedo hacia - 

la madre buena -mala; éxitos ocasionales al satisfacer- 

se a st mismo de manera independiente de la madre; de- 
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pendencia total de los padres. 

b) Niñez: Transcurre este periodo de los 18 a 20 meses - 

hasta la edad de 4 o 5 años; es decir, desde que apa- 

rece el lenguaje hasta que surge la necesidad de te— 

ner compañeros de juego. Su sistema del self ya reco

noce los roles sexuales, sus experiencias cognosciti- 

vas son paratáxicas principalmente, pero empiezan a - 

evolucionar hacia las sintácticas. Las relaciones in

terpersonales caracterIsticas están basadas en las - 

personificaciones; dramatizaciones, como jugar a que - 

es ya un adulto; es posible que haya " transformacio-- 

nes malévolas", en el sentido de creer que el mundo - 

está contra él, lo cual puede producir aislamiento. 

c) Etapa juvenil: Esta va de los 5 o 6 años hasta los - 

11; es decir, se localiza en la época durante la cual

asiste a la escuela primaria. La zona corporal domi- 

nante es la genital, latente o adormecida. Su siste

ma del self empieza a integrar sus necesidades y a - 

desarrollar controles internos. Sus experiencias co_q

noscitivas son predominantemente sintácticas; se sien

te fascinado por los sImbolos. Las relaciones inter - 

personales caracterIsticas de esta etapa son la de la

socializaci6n, que se refleja en la cooperaci6n y la - 

competencia; el aprendizaje de controles; se orienta- 



27

en c6mo vivir; es dependiente. 

d) Preadolescencia: Esta etapa transcurre de los 11 a - 

los 13 años aproximadamente, periodo que corresponde - 

burdamente a la época durante la cual cursa la secun- 

daria. La zona corporal predominante es la genital - 

emergente, su sistema del self se encuentra más o me- 

nos estabilizado. Sus experiencias cognoscitivas son

sintácticas. Las relaciones interpersonales predomi- 

nantes o características son la necesidad primordial - 

de compañeros del mismo sexo; durante esta época em— 

piezan las relaciones humanas genuinas; necesita la - 

oportunidad de saberse igual a otros, que se refleja - 

en la mutualidad y reciprocidad en las relaciones in- 

terpersonales; comienza a surgir, en forma confusa, 

el sentimiento de independencia. 

e) Adolescencia temprana: Este periodo va de los 15 a - 

los 17 años aproximadamente; es decir, es la época de

la preparatoria. La zona corporal predominante es - 

completamente genital. El sistema del self está con- 

fuso, pero continda estabilizándose. Sus experiencias

cognoscitivas son sintácticas, extraordinariamente o- 

rientadas hacia ispectos sexuales. Las relaciones in- 

terpersonales características son extraordinariamente

lujuriosas; sus necesidades sociales son de dos tipos: 
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er6ticas hacia el sexo opuesto, y de intimidad hacia

un compañero del mismo sexo que, en caso de confusi6n, 

puede llevar a la homosexualidad; sus relaciones son - 

altamente independientes. 

f) Adolescencia tardla: Transcurre de los 17 o 19 años- 

a los primeros veinte; es decir, es el tiempo durante

el cual se está en la universidad o a nivel semejante. 

Su cuerpo está ya totalmente maduro; su sistema del - 

self, integrado y estabilizado; sus experiencias cog- 

noscitivas, totalmente sintácticas. Las relaciones - 

interpersonales características resultan de una fuerte

seguridad en contra de la ansiedad yde prolongada dura

ci4ln; es mienibro activo de algunos grupos sociales y - 

totalmente independiente. 

g) Adultez: Va de los 20 o 30 añoz en adelante, y corres

ponde a la ápoca en la que la mayoría de la gente em— 

pieza a tener o tiene hijos. El cuerpo es totalmente - 

heterosexual, el sistema del self se encuentra comple- 

tamente estabilizado. Sus experiencias cogniscitivas

son sintáctivas y por completo simb6lícas. Sus rela- 

ciones interpersonales características constatan que - 

la sociedad ha creado un animal totalmente social, - 

partiendo de un animal humano; se encuentra totalmen- 

te independizado del control de sus padres. 
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Sullivan no cree que los instintos sean fuentes importantes

de motivaci6n humana ni acepta* la teorla freudiana de la - 

libido. Un individuo aprende a comportarse de determinada

manera como resultado de sus interacciones con otros y no - 

porque posea imperativos innatos para ciertos tipos de -- 

acci6n. 

Por todo esto, hemos visto que Sullivan establecid minu— 

ciosamente la secuencia de situaciones interpersonales a - 

las que, al pasar de la infancia a la edad adulta, está ex

puesta la persona, y los modos en que aquéllas contribuyen

a la formaci6n de la personalidad. Más que cualquier otro

te6rico, con la posible excepci6n de Freud, Sullivan estu

di6 la personalidad desde la perspectiva de definidos es- 

tadios de desarrollo. Sin embargo, mientras Freud señala

que el desarrollo es, en gran medida, el despliegue del - 

instinto sexual, Sullivan sostiene un enfoque más psico— 

social del crecimiento de la personalidad que reconozca - 

en su verdadera dimensidn la singular contribuci6n de las - 

relaciones humanas y si bien no descarta los factores bio- 

16gicos como condicionantes de tal desarrollo, los subordi

na a los determinantes sociales del desarrollo psicol6gico. 

Considera, sin embargo, que ocasionalmente tales influen— 

cias sociales contrartan las necesidades biol6gicas del - 

individuo, con consecuencias perjudiciales para su perso- 
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nalidad; sin titubeos, admite los efectos destructivos - 

de ciertas influencias de la sociedad. Al igual que o— 

tros te6rico s de la psicología social, Sullivan fue un - 

severo e incisivo crítico de la sociedad contemporánea. 

2. 3 Erich Fromm.- Este autor parte en su teoría del aná

lisis de la situaci6n humana y las dicotomSas exis— 

tenciales para reformular a Freud. 

Para Fromm el hombre está rodeado de contradicciones pola

res: por naturaleza ama la paz y hace la guerra, quiere - 

la libertad y necesita seguridad que le proporciona la de

pendencia a la sociedad, etc. Esas contradicciones las - 

ha hecho el hombre y, por ello, el hombre mismo las puede

resolver. 

Considera a la personalidad como la totalidad de las cua- 

lidades psíquicas heredadas y adquiridas, que son caracte

rIsticas de un individuo y que hacen al individuo dnico - 

Fromm, E., 1974). 

Las cualidades psíquicas heredadas vendrían a constituir - 

el temperamento, refiriéndose éste al modo de reacci6n - 

del individuo, el cual es algo constitucional e inmodifi- 

cable. En tanto, las cualidades psíquicas adquiridas ven
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drIan a ser el carácter, el cual lo define Fromm como la

forma ( relativamente permanente) en que la energía es ca- 

nalizada en los procesos de asimilaci6n y socializacidn. 

Mediante estos procesos el hombre se relaciona con el mundo. 

En el proceso de asimilací6n, lo hace adquiriendo y en— 

trando en contacto con los objetos que le rodean, asimi- 

lando el conocimiento que de ellos obtiene; en tanto en - 

el proceso de socializaci6n lo hace relacionándose con - 

otras personas y consigo mismo. 

En esta adaptaci6n al medio ambiente lo hace de acuerdo a

dos orientaciones principales: productiva e improductiva. 

La orientaci6n productiva significa para Fromm aquella - 

donde el ser se experimenta a sí mismo como una personifi

caci6n de sus facultades y como el " factoi?'que se siente - 

unificado a sus potencialidades y al mismo tiempo que ás- 

tas no están enajenadas a dl. Su objeto más importante - 

es el hombre mismo y su funci6n es dar toda la vida naci- 

miento a sus propias facultades. A esta orientaci6n co— 

rresponde un tipo caracterol6gico, y es el amoroso, el - 

cual es capaz de amar productivamente, es decir, cuidando, 

respetando, conociendo y responsabilizándose del ser ama- 

do, corresponde al carácter productivo. 



A la orientaci6n improductiva corresponden los siguientes

tipos caracterol6gicos: 

Masoquista.- Siente que " la fuente de todo bien" se halla

en el exterior y la manera de lograr sus de

seos materiales, afectivos, intelectuales, - 

etc., es recibiéndolo del exterior. Corres

ponde al carácter receptivo. 

Sádico.- Siente que " la fuente de todo bien" se en— 

cuentra en el exterior, pero se apropia de - 

lo que desea a base de violencia y -astucia. 

Corresponde al carácter explotador. 

Destructivo.- Le caracteriza un sentimiento de debilidad, - 

por lo que trata de eliminar la competencia, 

las cosas y a las personas. Corresponde al- 

car9cter acumulativo. 

Conformista.- Adopta fácilmente las normas impuestas Por - 

la cultura en que vive. Corresponde al ca- 

rácter mercantil. 

Fromm menciona que estos conceptos constituyen " tipos i— 

deales" y no descripciones del carácter de un individuo - 

en particular y además el carácter de una persona dada es
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generalmente una combinaci6n de estas orientaciones, aun- 

que siempre predomina algdn tipo caracterol6gico. 

Asimismo, Fromm considera que existen cinco necesidades - 

especIficas del hombre: De relaci6n, de trascendencia, ~ 

de arraigo, de identidad y de un marco de orientaci6n. - 

Estas necesidades han sido incorporadas a la naturaleza - 

humana a través de la evoluci6n, ya que no existen en el - 

animal. 

Seglin Fromm " El orden social en el que el hombre vive" de

termina las manifestaciones especIficas de estas necesida

des. Su personalidad se desarrolla con las posibilidades

que le ofrece tal o cual sociedad particular. 

En sIntesis, la adaptaci6n del individuo a la sociedad - 

constituye una transacci6n entre sus necesidades internas

y las exigencias externas. El hombre desarrolla un carác

ter social en armonla con los requerimientos de la socie- 

dad. 

Los problemas desarrollados en la relaci6n del hombre con

la sociedad son foco de atenci6n para Fromm, para lo cual

está convencido de la validez de las siguientes proposi— 

ciones: 
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a) El hombre posee una naturaleza esencial e innata; 

b) El hombre crea la naturaleza con el propdsito de alcan

zar la plena realizaci6n de esa naturaleza; 

c) Ninguna de las sociedades hasta ahora creadas, encara - 

adecuadamente las necesidades fundamentales de la exis

tencia humana, y

d) Es posible crear tal sociedad. 

Para la resoluci6n de las proposiciones anteriores Fromm - 

propone: " Propugnando una sociedad... en cuyo 9mbito el - 

hombre se una amistosamente al hombre; en la que consolide

su arraigo mediante vInculos fraternos y solidarios... una

sociedad que le ofrezca la posibilidad de trascender su na

turaleza a través de la creaci6n, no de la destrucci6n; en

cuya esfera cada individuo adquiera la noci6n de s1 mismo - 

sintiéndose regido por sus propios poderes antes de por - 

conformidad alguna; en la cual, sin necesidad de que el - 

hombre distorsione la realidad ni rinda culto a Idolos, - 

exista un sistema de orientaci6n y devoci6n" ( Fromm, E., - 

1955 , pág. 362) 

Como vimos en la breve exposici6n anterior, las teorlas
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psicosociales han ampliado la perspectiva de la psícologfa

freudiana, al considerar que las condiciones sociales en - 

que se desarrolla el hombre van a ser determinantes en su~ 

personalidad. 

Una concepci6n de la conducta humana muy diferente a las - 

que hemos venido formulando es la planteada por B. F. Ski- 

nner, representante de la escuela conductista, la cual ha - 

desatado especial controversia y de la que a continuaci6n- 

presentaremos los aspectos m9s relevantes. 
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3. ESCUELA CONDUCTISTA

Esta Escuela fue fundada por John Watson en América, duran

te la segunda década del presente siglo. 

Esta corriente considera que el objeto fundamental de estu

dio de la Psicología va a ser la conducta, valiéndose para

ello de un método enteramente objetivo, su problema cen— 

tral va a ser de predicci6n y control. 

3. 1 En 1919 Watson consideraba que la conducta viene a - 

ser las respuestas, reacciones o ajustes de un orga— 

nismo a ciertos sucesos antecedentes- estImulo o situa

ciones de estfmulo 

Centrando su interés primordial en el factor respuesta, ~ 

por ser característica del organismo mismo. 

Una de las características del Conductismo en manos de su

fundador, tendía a acentuar secciones transversales de la

conducta humana, más que sus aspectos a largo plazo. 

Watson era un elementarista en psicología, afirmaba que - 

la compleja personalidad de un individuo se construye a - 

través de' condicionamiento, de una gran cantidad de ele- 



37

mentos de respuesta muy simples, no aprendidos. 

3. 2 El conductismo ha llegado a desempeñar un papel pro— 

minente, no s6lo en la Psicologla, sino en el desarro

llo de las técnicas de educaci6n y en general en la - 

cultura, especialmente norteamericana, rivalizando con

el psicoanálisis importado de Europa, siendo B. F. Ski

nner el te6rico más importante de esta Escuela actual

mente. 

La influencia de Skinner no solamente ha producido una - 

gran cantidad de investigaci6n experimental de importancia, 

sino que también ha dado lugar a una serie fascinante de - 

aplicaciones. 

Resulta patente que Skinner se clasificarla entre los más

destacados tefticos de la personalidad en cuanto a su én- 

fasis sobre la importancia de estudiar a los individuos - 

en detalle y de establecer leyes que se apliquen a cada - 

sujeto por separado, en lugar de manejar datos de grupos. 

Una de las caracterlsticas más importante del sistema de - 

Skinner, es el de haber rechazado, como recurso explicati

vo en dicho sistema, cualquier forma fantasmag6rica de me

canismo mental que todos nosotros, de un modo deliberado- 



38

o inadvertidadmente, utilizamos para explicar la conduc- 

ta humana. Creando con ello un enfoque diferente, pero - 

también un punto de controversia entre los te6ricos de la

Psicología. 

Skinner ha mantenido constantemente el punto de vista de - 

que la legalidad de la conducta debe encontrarse en la - 

conducta misma. No quiere decir que no exista un sistema

nervioso o una mente, quiere decir que estos ámbitos no - 

añaden nada a la legalidad encontrada en la conducta. 

El sistema planteado por Skinner se resume en el modelo: 

EstImulo- Respuesta- Refuerzo: 

En donde el estímulo vendría a ser cualquier evento am— 

biental que produzca una correlaci6n determinada con una - 

respuesta y la respuesta se define como cualquier activi- 

dad motora que mantenga una determinada correlaci6n con - 

el estímulo, en tanto que Skinner considera que un refor- 

zador puede producir aprendizaje, pero no es su propiedad

fundamental; básicamente, un reforzador es un evento que - 

nos da control sobre la conducta operante y que tiene po- 

ca importancia si la conducta era originalmente muy débil

y es fortalecida a través del reforzamiento o es simple— 

mente mantenida a una tasa constante con el reforzamiento

referido por KeIler en 1975). 
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Actualmente el trabajo de Skinner y el de sus seguidores - 

es relativamente no te6rico. Su interés es s6lo la con— 

ducta, su actitud es generalmente inductiva hacia la acu- 

mulaci6n de datos; las explicaciones de sus propios expe- 

rimentos son emptricas; su preocupaci6n del control de la

conducta es que sea confiable y persistente; su énfasis - 

sobre la soluci6n de problemas es empIrico más que concep

tual. 

Skinner en 1948, nos dice que podemos construir cualquier

tipo de sociedad que deseemos; él mismo presenta un mode- 

lo de una sociedad ut6pica en su novela " Walden Dos", que

siente ser superior a la propia y nos dice que la mayor ~ 

dificultad con la sociedad real y naturalmente evoluciona

da es que el control de la conducta es riesgosa y desorg l

nizada. Nos dice que las contingencias que nos controlan

son aplicables inconsistentemente. Frecuentemente la con

ducta es reforzada por una parte de la sociedad y castiga

da por otros intereses creados; adn la misma gente da in- 

consistentemente el reforzamiento. Algunas veces parece - 

que sin importar lo que hagamos no podemos obtener refor- 

zamiento. Skinner argument6, sin embargo, que la cafda- 

más grande de nuestra cultura es que mucha de nuestra con

ducta está controlaaa por castigo y por amenazas de casti

go. Nos dice que este típo de control no s6lo es relati- 

vamente ineficaz e impredecible en sus resultados, sino - 
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que, como se ha demostrado en varios estudios de laborato- 

rio, degrada la calidad de la forma de vida. 

Es indudable la influencia que ha tenido Skinner en el de- 

sarrollo de la Psicología, creando controversias entre los

tedricos; sin embargo, lo más sobresaliente de todo esto - 

es el modelo diferente, con el que nos da otra alternativa

para el estudio de la conducta humana. 
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C A P I T U L 0 11

TECNICAS DE MEDICION DE LA PERSONALIDAD

1. Concepto de Medici6n.- Mediante la cuantificaci6n de

los objetos que rodean al hombre, ha llegado a organi- 

zar, entender y obtener una mejor comprensift de su me

dioambiente; para lo cual ha ido elaborando diferentes

instrumentos de medici6n, entendida ésta como el proce

dimiento mediante el cual se asignan ndmeros a las can

tidades de las propiedades de los objetos, basándose - 

en reglas establecidas, cuya validez se prueba empfri

camente ( Magnusson, D., 1975). 

Pero dicho interés ha ido hasta la inquietud de medir a— 

tributos que le son inherentes y que se reflejan en su com

portamiento, elaborando asf instrumentos cuya finalidad es

evaluar dichos atributos y estos instrumentos son los - 

tests psicol3gicos", entendiéndose éstos, segdn Pichot,- 

1973), como una situaci6n experimental estandarizada, - 

que sirve de estimulo a un comportamiento, tal comporta -- 

miento se evalda por una compraci6n estadlstica con el de

otros individuos colocados en la misma situaci6n, lo que~ 

permite clasificar al sujeto examinado, ya sea cuantitati

va o tipol6gicamente. 
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Anne Anastasi, en su obra " Tests Psicol6gicos" ( 1974), ha- 

ce una reseña muy clara sobre los antecedentes de medici6n, 

por lo que nos basamos en dicho estudio al mencionar que - 

la funci6n primordial de los tests psicol6gicos consiste - 

en medir diferencias entre los individuos o entre reaccio- 

nes del mismo individuo en distintas situaciones y para - 

presentar el desarrollo que han tenido los mismos. 

2. Antecedentes. En el siglo pasado, el bi6logo inglés - 

Sir Francis Galton, al interesarse por la herencia huma

na, fue el primero en estudiar en su laboratorio antro

pométrico las diferencias individuales, también intro- 

dujo la utilizaci6n del método estadlstico para el aná

lisis de los datos obtenidos, desarrollándolo poste— 

riormente Carl Pearson. 

El psic6logo americano James McKeen Cattell, en 1890, rea- 

liz6 una investigaci6n sobre las diferencias individuales - 

en las ejecuciones motoras y sensoriales simples y encon- 

tr6 diferencias en el tiempo de reacci6n. En un art1culo- 

escrito por Cattell en ese mismo año, emple6 por vez prime

ra en la literatura psicol6gica el término " test mental"; - 

este artfculo describla una serie de tests que se aplica— 

ban anualmente a los estudiantes universitarios en un in— 

tento de determinar su nivel intelectual. Estos tests in- 
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clulan medidas de energía muscular, velocidad de movimien- 

to, sensibilidad al dolor, agudeza de la vista y del oído, 

discriminaci6n de pesos, tiempo de reacci6n, memoria y - 

otras. 

Mientras Galton trabajaba en Inglaterra, Cattell en Esta- 

dos Unidos ( utilizando la informaci6n que Wundt obtenía en

su laboratorio experimental en Leipzig, Alemania) desarro- 

116 instrumentos de medici6n psicol6gica; en Alemania, -- 

Kraepelin, Oehrn y Ebbinghaus, elaboraban tests de percep- 

ci6n, memoria y funciones motoras. 

Fue hasta 1905 que Binet, en colaboraci6n con Simon, crea- 

ron el primer " test de inteligencia". La escala constaba - 

de treinta problemas colocados en orden creciente de difi- 

cultad, el grado de dificultad se determin6 en forma empl- 

rica, aplicando los tests a cincuenta niños normales, de - 

3 a 11 años de edad y a algunos niños retrasados mentales. 

Otro aspecto del test psicol6gico se refiere a las cuestio

nes afectivas o no intelectuales, llamándose " test de per- 

sonalidad", el cual suele referirse a la medida de cardc-- 

ter, tales como la adaptaci6n emocional, las relaciones - 

sociales, la motivaci6n y los intereses y actitudes. 

Como precursor de estos tests se considera a Kraepelin, - 
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quien utiliz6 el test de asociaci6n libre con pacientes - 

anormales: Se le dan al sujeto palabras- estImulo selec— 

cionadas y se le requiere para que responda a cada una

exactamente con la primera palabra que se le ocurra. 

Kraepelin en 1892 emple6 también esta técnica para estu— 

diar los efectos psicol6gicos de la fatiga, el hambre y - 

las drogas, y lleg6 a la conclusi6n de que todos estos a- 

gentes aumentan la frecuencia relativa de las asociacio— 

nes superficiales. Sommer en 1894, sugiri6 que el test de

asociaci6n libre podla usarse para distinguir las diversas

formas del transtorno mental., 

El cuestionario de personalidad o self- report inventory - 

Inventario Autodescriptivo), es la hoja de datos persona- 

les desarrollada por Woodworth durante la Primer4 Guerra~ 

Mundial y es considerada como el prototipo del cuestiona- 

rio de personalidad. Este test tenla como finalidad la i

dentificaci6n de los neur6ticos graves que no eran aptos - 

para el servicio militar. El inventario constaba de cier

to ndmero de preguntas referentes a los sIntomas neur6ti- 

cos comunes y que el individuo contestaba refiriéndose a - 

SI mismo. 

3. Clasificaci6n de los Tests de Personalidad.- Aunque

de acuerdo a cada autor existen diversas clasificacio

nes de los tests de personalidad, hemos encontrado - 
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que es Anne Anastasi en 1974, quien presenta un plan~ 

teamiento más explícito de dicha divisi6n, señalando - 

que son tres las principales categorías de tests de - 

personalidad, los cuales mencionaremos brevemente a

continuaci6n, explicando en qué consiste cada uno de

ellos e indicando el procedimiento de su evaluacidn: 

3. 1 Técnicas proyectivas. 

3. 2 Tests de ejecuci6n o situacíonales- 

3. 3 Inventarios autodescriptivos: 

Validaci6n de contenido, 

Clave de criterio empírico, 

Análisis factorial, y

Aplicaci6n de la teoría de la personalidad. 

3. 1 Técnicas proyectivas. La principal caracterIsti

ca de estas técnicas reside en el empleo de estl- 

mulos poco estructurados, de tal modo que permi— 

ten una. gran variedad de respuestas posibles y cu

yo fin es revelar los aspectos inconscientes y - 

dar una apreciaci6n global de la personalidad. 

A fin de conceder libertad de juego a la fantasía del- 

sujeto, s6lo se le dan breves instrucciones generales; - 

la hip6tesis subyacente reside en que el modo en
que - 
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el individuo perciba e interprete el material del test 0

estructure la situaci6n, reflejar& aspectos fundamentales

de su funcionamiento psicol6gico. 

Estas técnicas son consideradas como eficaces en la reve- 

laci6n de aspectos encubiertos, latentes o inconscientes - 

de la personalidad. Por ser el instrumento utilizado en - 

esta tesis, ampliaremos la explicaci6n de esta técnica en

el siguiente capítulo. 

Como ejemplo, mencionaremos algunos de los tests más uti- 

lizados en México: 

I Técnica de manchas de tinta de Rorschach. 

Creada en 1942 por el psiquiatra suizo Hermann

Rorschach. Consta de 10 láminas, en cada una de

las cuales hay impresa una mancha de tinta simétri

ca. Cinco de las láminas ( I, IV, V, VI y VII) son

en gris y en negro solamente; dos contienen toques

adicionales de rojo brillante ( II y III) y las - 

tres restantes ( VIII, IX y X) combinan varias tona

lidades. 

A medida que se le muestra cada mancha de tinta al sujeto, 

se le pide que diga lo que ve en la mancha, lo que la man

cha podría representar. 
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Es aplicable desde el nivel preescolar hasta personas mayo- 

res de 70 años. 

II Test de Apercepci6n Temática ( T. A. T.), fue desarro

llado por Murray y Colbs., en la Clinica PsiCO16- 

gica de Harvard en 1938. 

En contraste con las técnicas de mancha de tinta, este - 

test presenta estímulos más estructurados y requiere res- 

puestas más complejas y organizadas más significativamente. 

La interpretaci6n de las respuestas por el examinador, - 

se basa generalmente en el análisis de contenido de un t.i
po mas bien cualitativo. 

El T. A. T. consta de 19 láminas que contienen dibujos de - 

carácter indefinido, impresas en blanco y negro y una lá- 

mina en blanco. Se dispone de 4 conjuntos de 20 láminas: 

para ninos, para niñas, y para hombres y mujeres mayores

de 14 años. Aunque se dice que el T. A. T. 
original es a- 

plicable hasta niños de 4 años de edad, 
fue especialmente

desarrollado por Bellack en 1954 el Test de Apercepci6n

para Niños ( C. A. T.). 

El C. A. T. emplea láminas de animales en lugar de
personas, 
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partiendo de la suposici6n de que los niños se identifican

mejor con los animales que con los seres humanos. 

III Test de Frustraci6n de Rosenzweig. Se elabor6 ba

s9ndose en la teorfa de Rosenzweig sobre la frus- 

traci6n y la agresi6n, en 1960. 

En este test se requiere que el sujeto inserte solamente - 

un pequeño fragmento de conversaci6n en cada dibujo. 

Hay dos formas de este test, uno para niños ( de 4 a 13 a- 

ños) y otro para adultos ( de 14 años en adelante). 

Consta de 20 láminas que describen dos personajes princi- 

pales, uno de estos personajes se halla envuelto en una - 

situaci6n de ligera frustraci6n en un incidente corriente; 

la otra está diciendo algo que bien ocasiona la frustra— 

ci6n o bien llama la atenci6n hacia las circunstancias de

la misma. 

Esta técnica trata de evaluar los aspectos de reacci6n - 

del individuo ante situaciones frustrantes. 

IV Test de Frases Incompletas del Dr. Joseph M. Sacks, 

elaborado en 1958. Está formado por 60 frases in- 
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que complete a cada una de ellas con lo primero - 

que se le venga a la mente. 

Evalda cuatro áreas de adaptaci6n: la familia, el sexo, - 

las relaciones interpersonales y el concepto de sf mismo. 

Hay dos formas de este test, una para niños y otra para - 

adultos. 

V Técnicas expresivas del dibujo. Uno de los tests - 

representativos de esta técnica, es el del dibujo - 

de la figura humana de Karen Machover, desarrollada

en 1949. 

En este test se le pide al sujeto que dibuje una figura - 

humana y escriba una historia de ese dibujo, posteriormen

te se le pide que dibuje otra figura del sexo opuesto a - 

la primera y haga la historia correspondiente. 

La calificaci6n de los dibujos es cualitativa y principal

mente se consideran los siguientes aspectos: tamaño del - 

dibujo en relaci6n con la hoja, posíci6n del dibujo, cal¡ 

dad de las lfneas, secuencia de las partes dibujadas, pos

tura de las figuras, sombreado, rectificaciones, omisiones

de algi1n detalle de la figura, movimiento, relaci6n entre
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las figuras y el contenido de la historia relatada, verba

lizaciones espontáneas, y otras. 

Otro test correspondiente a esta técnica de dibujo es el- 

H. T. P. ( House, Tree, Person) Casa- Arbol- Persona. Se le - 

pide al sujeto que dibuje una casa, un árbol y una perso- 

na; y se consideran muchos de los aspectos mencionados en

el Machover, para su calificaci6n. 

3. 1. 1 Evaluaci6n de los Tests Proyectivos. 

Esta técnica ha tenido gran aceptaci6n entre los - 

médicos y los psic6logos clfnicos, y son considera- 

dos por sus exponentes como especialmente eficaces - 

en la revelaci6n de los aspectos encubiertos, laten

tes o inconscientes de la personalidad. Además, se

arguye que cuanto más falto de estructuraci6n esté

el test, más sensible es a tal material encubierto; 

sin embargo, es indispensable contar con una gran - 

experiencia en el manejo de estos tests, ya que en- 

su interprestaci6n está implicada la subjetividad - 

del examinador, puesto que estas técnicas en su ma

yorfa carecen de normas tipificadas y de criterios

objetivos de calificaci6n. 

3. 2 Tests de Ejecuci6n o Situacionales, 

Estas técnicas se caracterizan porque en ellas se- 
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utilizan situaciones de la vida diaria, cuyo obje- 

tivo está encubierto. 

La primera aplicaci6n de estas técnicas se encuentra en - 

los tests desarrollados por Hartshorne y May y Colbs. -- 

1928, 1929 y 1930). Fue elaborada en la " Investigaci6n- 

de la educaci6n del car9cter", realizado con niños escola

res norteamericanos. 

Estas series tipificadas se interesaron por evaluar carac

terlsticas de conducta tales como: el fraude, la mentira, 

el robo, el espfritu de cooperaci6n y la persistencia. 

Para evaluar estas variables se sometla a los niños ante - 

situaciones que ofrecfan la oportunidad de cometer un frau

de o una trampa, cuando se deseaba evaluar la honradez; o

la persistencia en una tarea dada, como la soluci6n de un

rompecabezas o la lectura del final de una historia donde

se habla revuelto las palabras. 

3. 2. 1 Evaluaci6n de los Tests de Ejecuci6n o Situacio

nales. 

A diferencia de las técnicas proyectivas, estos

tests permiten la cuantificaci6n de los resulta

dos y pueden ser tratados estadlsticamente; su- 

calificaci6n es más objetiva; sin embargo, el - 
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aspecto de la personalidad que miden es bastan- 

te reducido, además, resulta poco práctica su - 

utilizaci6n debido al costo en tiempo, equipo - 

y personal que se requiere para su aplicaci6n. 

Los estudios de confiabilidad son escasos, sin embargo - 

los realizados nos dan en su mayorta correlaciones hasta - 

de 0. 60. 

3. 3 Inventarios Autodescriptivos. 

Son tests de lápiz y papel, compuestos de preguntas- 

estructuradas que se relacionan con las opiniones, - 

gustos, sentimientos, intereses, etc., del examinado. 

A diferencia de los tests proyectivos, no permiten - 

un rango amplio de respuestas y exploran rasgos más- 

espectficos de la personalidad. 

Los métodos que se han seguido en el desarrollo de los In

ventarios de Personalidad para la formulaci6n, reuni6n, - 

selecci6n y agrupamiento de los elementos estudiados, es- 

t6n en funci6n de la validez de contenido, la clave empi- 

rica de criterio, el análisis factorial y la aplicaci6n - 

de las teortas de la personalidad. 

En la práctica, varios inventarios han utilizado dos o - 

más de estos procedimientos, mencionaremos algunos de -- 
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ellos como ejemplo: 

3. 3. 1 Inventarios formados por Validaci6n de Contenido. 

Es el prototipo de inventario autodescriptivo la

hoja personales de Woodworth ( desarrollado duran

te la Primera Guerra Mundial), fue un intento - 

de tipificar una entrevista psiquiátrica y ada£ 

tar el procedimiento al examen de masas. 

Woodworth reunid informaci6n respecto a los sfntomas comu

nes en neur6ticos y preneur6ticos, consultando la litera- 

tura psiquiátrica y a los propios psiquiatras directamen- 

te. Las preguntas del inventario trataban de desviacio-- 

nes de la conducta, miedos, fobias, obsesiones y compul— 

siones, pesadillas y otros transtornos del sueño, fatiga

excesiva y otros sSntomas psícosomáticos, sentimientos de

irrealidad y transtornos motores tales como tics y tem— 

blores. 

3. 3. 2 Inventarios Usados por la Clave Empfrica de Cr.i

terio. 

La clave empfrica de criterio se refiere al de- 

sarrollo de una clave de puntuaci6n, en funci6n

de algdn criterio externo, procedimiento que - 

requiere la selecci6n de elementos a retener y
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la asignaci6n de pesos de puntuaci6n a cada - 

respuesta. Un ejemplo sobresaliente de claves - 

de criterio es el Inventario multifásico de Per

sonalidad de Minnesota ( M. M. P. I.). Se cred ori- 

ginalmente « para valorar aquellos rasgos que son

comdnmente caracterSsticos de la anormalidad psi

col6gica inutilizadora" definido en 1967 por Ha- 

thaway y Mc Kinley. 

Consta de 550 enunciados afirmativos a los que el sujeto - 

responde " verdadero", « falso", " no lo sé". 

Los elementos del M. M. P. I. evaldan áreas tales como: Acti- 

tudes sexuales, religiosas, politicas y sociales; pregun- 

tas sobre educaci6n, ocupaci6n, familia y matrimonio; sa- 

lud, sIntomas psicosomáticos, des6rdenes neurol6gicos y - 

transtornos motores, y muchas manifestaciones neur6ticas

y psic6ticas de la conducta bien conocidas, tales como - 

estados compulsivos y obsesivos, ilusiones, alucinaciones, 

ideas alusivas, fobias, tendencias sádicas y masoquistas, 

etc. 

Consta de 10 escalas clInicas que son: HipocondrTa ( Hs), 

Depresi6n ( D), Histeria ( Hi), Desviaci6n Psicopática ( Pd), 

Masculinidad - Femineidad ( M - F), Paranoia ( Pa), Psicaste- 

nia ( Pt), Esquizafrenia ( Sc), Hipomanla ( Ma) e Introver— 
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siCn Social ( Si), y tres escalas de validaci6n que son: - 

L), ( F), se usan ordinariamente para una valoraci6n

del registro del test, si cualquiera de estas escalas ex- 

cede de. cierto valor máximo, se considera inválido. Por - 

otra parte, la puntuací6n ( K) se emplea para calcular un - 

factor de correcci6n que se añade a las puntuaciones en - 

algunas de las escalas clInicas, a fin de obtener totales

ajustados. 

El M. M. P. I. se aplica a partir de los 16 años de edad y - 

puede ser individual o colectivo. 

3. 3. 3 Inventarios Formados en el Anglisis Factorial. 

En la serie de estudios realizados por Guilford

y Colbs., en 1959; y Guilford y Zimmerman en - 

1956, estos investigadores en lugar de correla- 

cionar las puntuaciones totales de los inventa- 

rios existentes, calcularon las intercorrelacio

nes entre los elementos individuales de muchos - 

inventarios de personalidad. 

El Inventario Guilford -Zimmerman da puntuaciones separa— 

das para los rasgos siguientes: actividad general, refre

namiento, ascendencia, sociabilidad, estabilidad emocio- 

nal, objetividad, amabilidad, actitud pensativa, relacio- 

nes personales y masculinidad. 
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La mayoría de los ftems hacen referencia al examinado di- 

rectamente y los demás representan generalizaciones sobre

otras personas. Cada escala consta de 30 elementos dis— 

tintos y 4stos se expresan en forma afirmativa, dando - 

tres opciones de respuestas ( sí, no, ?). 

Este inventario posee 3 claves de verificaci6n para descu

brir la falsificaci6n y el descuido en las respuestas; - 

las puntuaciones del test se dan en percentiles y califi- 

caciones y al interpretarlo no s6lo se toma en cuenta las

puntuaciones de cada rasgo, sino también el perfil en ge- 

neral ( Anastasi, A., 1974). 

3. 3. 4 Inventarios formados en base a una Teorta de - la

Personalidad. 

Las hip6tesis formuladas clInicamente han teni- 

do mucha importancia en el desarrollo de las - 

técnicas proyectivas. 

Entre las teorías de la personalidad que han estimulado - 

el desarrollo de los tests, una de las más prolíficas ha - 

sido el sistema de necesidades manifiestas propuesto por - 

H. A. Murray y Colbs., en la Clínica Psicol6gica de Harvard

en 1938, cuya influencia desarroll6 el Inventario de Prefe

rencias Personales de Edwards ( E. P. P. S.). 
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Edwards eligi6 15 necesidades extraldas de la lista de - 

murray, para elaborar escalas de reactivos cuyo contenido

se relacionara con cada una de ellas. 

El Inventario consta de 210 pares de enunciados, en los - 

que los elementos de cada una de las 15 escalas están em- 

parejados con los elementos de las otras 14. 

Las necesidades evaluadas son: rendimiento, deferencia, - 

orden, exhibíci6n, autonomIa, afiliaci6n, intracepcift, - 

socorro, dominancia, humillaci6n, tendencia a controlar, - 

cambio, resistencia, heterosexualidad y agresi6n. 

Uno de los rasgos distintivos de este inventario es el em

pleo de puntuaciones ipsativas, es decir, que la intensi- 

dad de cada necesidad no se expresa en t6rminos absolutos, 

sino en relaci6n con la intensidad de las restantes nece- 

sidades del individuo. 

3. 3. 5 Evaluaci6n de los Inventarios Autodescriptivos. 

Las objeciones que se le atribuyen a estos tests, 

es que no son capaces de apreciar al sujeto tal

como es, sino tal y como se percibe a st mismo, 

además que son susceptibles de falseamiento, - 

aunque esto puede ser aparente, ya que la mayo- 

r1a de los inventarios cuentan con escalas espe
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cialmente diseñadas para detectar ese tipo de - 

distorsi6n. 

Una de las ventajas de estos tests, es la aplicaci6n co— 

lectiva, además se cuenta con datos normativos para su ca

lificaci6n y para su interpretaci6n, lo que facilita su - 

aplicaci6n y lo que proporciona una mayor objetividad en - 

los resultados. Por otra parte, también evaldan aspectos

más amplios de la personalidad y su costo de aplicaci6n - 

es bastante bajo, a diferencia de los tests objetivos o - 

situacionales. 

Los estudios de confiabilidad son muy numerosos y las co- 

rrelaciones obtenidas van de 0. 40 a 0. 90; aunque los estu

dios de validez no son numerosos, sin embargo, los real¡- 

zados arrojan correlaciones significativas que van de - 

0. 23 a 0. 60 ( Anastasi, A., 1974). 
1

Al haber presentado esta breve clasificaci6n de los tests

de personalidad, se observa que a pesar de que las técni- 

cas proyectivas han sido duramente criticadas debido a su

subjetividad y a su bajo Indice de confiabilidad, creemos

que se ha dado un paso importante en el desarrollo de - 

las mismas al surgir la Técnica de Manchas de Tinta de - 

Holtzman, desafortunamente no muy utilizada en nuestro - 
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pals; en la que se obtiene una calificaci6n más objetiva - 

y un mayor control de variables, entre otros logros. En - 

el siguiente capItulo presentaremos más detalladamente - 

dicha' Técnica. 
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C A P I T U L 0 111

TECNICA PROYECTIVA DE MANCHAS DE TINTA DE HOLTZMAN

1. Antecedentes. 

De acuerdo con Zubin, es muy probable que el empleo

de estímulos amorfos o ambiguos, para llevar a ca- 

bo adivinaciones o para llegar a decisiones, haya - 

tenido un largo desarrollo prehist6rico. Posterior

mente, los estímulos inestructurados ( como la forma

y el color asumido por las nubes, los pájaros en - 

vuelo y las entrañas de an males sacrificados) fue- 

ron utilizados como indicios para predecir los acori

tecimientos futuros. Así, la utilizaci6n de las - 

manchas de tinta como un instrumento para la evalua

ci6n de la personalidad, ha tenido su desarrollo - 

hist6rico que afect6 tanto al tipo de estímulos em- 

pleados, como a los fines para los que son utiliza- 

das. 

Se puede decir que los métodos usados inicialmente no se

relacionan directamente con la utilizaci6n de las manchas

de tinta como estímulo, pero implican un principio general

comdn a éstas: < presentar un estímulo ambiguo para desper

tar respuestas personales. Desde luego que la finalidad - 

perseguida por estos procedimientos era diferente a nues- 
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Ya desde las primeras referencias registradas a propdsito

del uso de las manchas de tinta, indican que éstas y -- 

otros estImulos formales o vagos fueron utilizados para - 

estimular la imaginaci6n. 

Ya Zubin se refiere al hecho de que Leonardo da Vinci, en

su » Introducci6n para el pintor" escrita en el Siglo XV,- 

dej6 dos notas relacionadas con el uso de dichos estImu— 

los, una haciendo referencia al hecho de que en una man— 

cha se puede ver una gran variedad de figuras y la otra - 

sobre la manera y medios de incrementar y estimular la - 

mente para recibir experiencias variadas. 

Justinius Kermer ( 1786- 1862), sin tener ningdn trabajo ~ 

sistemático en este sentido, empez6 a darse cuenta de loj

muchos objetos que pueden ser vistos en las manchas de - 

tinta, observaciones que probablemente se iniciaron ca— 

sualmente. Not6 que ellas haclan tanto figuras sim4tri- 

cas como asimétricas, arabescas, humanas y animales. - 

Esas figuras lo estimularon para la poesfa. A sus amigos

les gustaron los poemas y las manchas bajo las cuales ap2, 

rectan y las considel:aron valiosas para sus " Albumes". - 

Dichas manchas también fueron utilizadas en loterfas, pa- 

ra prop6sitos de diversi6n social. Finalmente un admira- 
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dor las imprimi6 en 1857, quedando registradas asf en Die

Klecksographie. Se imprimieron 50 manchas, 39 con texto - 

rimado en las que con unos cuantos retoques de pluma, Ker

mer habla completado caras ( Baungarten- Tramer, 1942), re- 

ferido por Zubin en 1953. 

Anastasi ( 1974), señala que Kermer no alcanz6 a comprobar

totalmente la posibilidad de una relaci6n entre las per— 

cepciones de manchas de tinta y el diagn6stico de la per- 

sonalidad. Sin embargo, not6 la dificultad de interpretar

las manchas de acuerdo con un plan preconcebido y llam6 - 

la atenci6n sobre la interrelaci6n entre el material obj 

tivo y las respuestas de un sujeto. Pero su actitud ha— 

cia las manchas fue mIstica, puesto que las consideraba - 

como mensajes de otro mundo y as1, en sus dlas se hizo - 

una moda el hacer juegos de sal6n con manchas de tinta en

las que cada persona trataba de interpretar la mancha que

habla hecho, como un mensaje que presagiaba el futuro. 

En Amdríca, los primeros estudios se refieren al uso de - 

las manchas de tinta para el aislamiento de las variables

mentales", tales como la memoria, la imaginaci6n, las i- 

mágenes y los contenidos de la conciencia, aspectos que - 

constitulan el objeto de estudio tradicional de la psico- 

logfa de fines del siglo pasado. Ast, en una revisi6n - 
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de estas investigaciones, Tulchin, en 1940, hace referen- 

cia a los estudios de Dearbon en Harvard ( 1897, 1898), el

que estaba interesado en el uso de las manchas de tinta

para el estudio de los " contenidos de la conciencia". 

Dearbon dividi6 esos contenidos en memoria, imaginaci6n

tanto en sus aspectos cuantitativos como cualitativos), - 

post -imágenes y procesos asociativos, y también estaba in

teresado en el uso de las manchas de tinta para examinar- 

las diferencias formales en el tiempo de reacci6n de sus - 

sujetos. 

Whipple, en 1910, clasific6 a las manchas de tinta como - 

una tarea que involucra imaginaci6n tanto activa como pa- 

siva, distinci6n que también hizo Sharp en 1899, quien en

contr6 dos tipos en sus siete sujetos: el tipo constructi

vo o imaginativo y el tipo poco imaginativo o cientIfico, 

siendo el primero sintético y el segundo analItico. Bar- 

tletl en 1916 us6 manchas coloreadas y acromáticas y di- 

vidi6 las respuestas de sus sujetos en especificas y gene

rales, sobre las bases de un análisis de contenido y encon

tr6 que las respuestas especificas contuvieron reminíscen

cias personales, mientras que las respuestas generales no. 

La suposici6n de que con los estfmulos más amorfos, el pro

ceso perceptual es lento y se hace más accesible a un Inti
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mo escrutinio, estuvo presente en muy pocos de estos pri- 

meros trabajos. Cuando son presentados objetos simples, - 

significativos, el proceso perceptual es tan rápido que - 

es difícil reconocer los cuatro estadios que se suponen - 

caracterizan la percepci6n visual, segdn Vernon, en 1937

y Zubin, en 1941. 

i. Estadio de conciencia vaga de alguna cosa presen

te en el campo visual. 

ii. Estadio de objeto genérico. 

iii. Objeto específico, y

v. Entendimiento del significado. 

Así, se pens6 en una mancha de tinta como un campo relati- 

vamente inestructurado que permitirla identificar más rápi

damente los estadios del proceso perceptual. 

Rorschach empez6, en 1911, sus estudios con mancha de tin- 

ta. A pesar del considerable cuerpo de conocimientos acer

ca del uso de las manchas de tinta que existía, parece que

Rorschach no estaba familiarizado con éste. Segdn su viu- 

da, Olga Rorschach, 61 trabaj6 con un material similar al

de Lippmann, utilizando muchas formas geomAtricas colorea- 

das que hablan sido cortadas de papel. Al principio, Rors

chach consideraba esas formas como " tests de fantasía" pe

ro luego abandon6 este punto de vista y consider6 que di- 
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chos tests tenlan que ver más con la sensaci6n y la per— 

cepCi6n que con la fantasfa. Posteriormente cambi6 su ma

terial original por otro menos r1gido y pas6 asl a usar - 

manchas de tinta. 

Al experimentar con las manchas de tinta, Rorschach encon

tr<5 resultados tan alentadores que decidid escribir un li

bro sobre su técnica y aunque estaba algo interesado en - 

el psicoanálisis, decidi6 tratar los aspectos perceptua-- 

les de las respuestas a manchas de tinta más que a su con

tenido, debido a que inmediatamente precediendo a su tra- 

bajo, Hens, en 1917, habla reportado el uso de las man— 

chas de tinta en niños, adultos normales y enfermos menta

les, trabajo que Rorschach crític6 mucho por estar dirigi

do a una interpretaci6n de los resultados con énfasis en

el contenido. 

En 1921 aparece el libro de Rorschach, siendo David Levy

el introductor de dicha técnica en América y sus princi- 

pales proponentes Samuel Beck, Marguerite Hertz y Bruno - 

Klopfer. 

Holtzman, en 1961, realiz6 un sumario para referirse a -- 

los periodos en que pueden sistematizarse las investiga- 

ciones con las manchas de tinta hasta Rorschach: 
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Periodo I. 

Pre -experimental ( Hasta fines del Siglo XIX). 

Observaciones ocasionales de que las manchas de tinta y - 

otras formas vagas estimulantes eran dtiles al artista, - 

al poeta y al espiritualista para estimular la imaginaci6n, 

predecir el futuro y comunicarse con los espIritus. 

Periodo II. 

Experimental ( 1895- 1911). 

Representado por Binet, quien, a diferencia de sus predece

sores, estaba interesado principalmente en desarrollar un

test de imaginaci6n para el estudio de las diferencias in

dividuales en la inteligencia. El ver un gran ndmero y - 

variedad de figuras en una mancha de tínta fue interpreta

do como un indicativo de que una persona tenla una " vl:vi- 

da imaginaci6n visual". 

otros seguidores se interesaron principalmente sobre el

tiempo de reacci6n de una asociaci6n a las manchas de tin- 

ta, los contenidos de la conciencia y el tipo de imagina- 

cí6n. 

Periodo III. 

Rorschach ( 1911- 1921). 

Rorschach desarroll6 un sistema para el análisis de las - 

respuestas a manchas de tinta. Hizo énfasis en la ímpor- 

tancia de analizar el modo de percepci6n de las personas: 
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el que la mancha fuera interpretada por estas como - 

un todo o en una parte; 

en que la forma, el color o el sombreado fueran los - 

principales responsables de la mancha para evocar la

respuesta; y

en el que la persona reportara un precepto est9tico, 

sin vida, o uno lleno de vida o acci6n. 

También en los aspectos formales de la ejecuci6n, sin ig- 

norar completamente el contenido de la respuesta. 

2. Desarrollo de la Técnica. Fueron varios los facto- 

res que determinaron el establecimiento de la técni

ca de' Rorschach como el instrumento por excelencia

para evaluar la motivaci6n, los procesos de pensa- 

miento y la estructura básica de la personalidad - 

del individuo. Holtzman considera que las circuns- 

tancias de la Segunda Guerra mundial permitieron un

desarrollo poco crItico del método y fue hasta fi- 

nes de 6sta cuando empezaron a acumularse estudios

dirigidos a considerar los aspectos metodol6gicos~ 

del Rorschach. 

Zubin, en 1954, en i,, j simposio patrocinado por la Sociedad

para Técnicas Proyectivas, sobre errores del Rorschach, - 

atribuye a éste los siguientes siete errores: 
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a. Fracaso para proporcionar un sistema objetivo de cal¡ 

ficaci6n libre de las convenciones arbitrarias y el - 

que mostrara un alto desacuerdo inter -calificadores; 

b. Falta de satisfactoria consistencia interna o confia- 

bilidad test -retest; 

C. Fracaso para proporcionar evidencia convincente para - 

la validez clInica; 

d. Fracaso de las categortas de calificaci6n individua -- 

les del Rorschach para relacionarse con el diagn6sti

co; 

e. Falta de validez pron6stica o predictiva con respecto

al resultado del tratamiento o conducta posterior; 

f. Inhabilidad para diferenciar entre grupos de indivi— 

duos normales; y

g. Fracaso para encontrar cualquier relaci6n significati

va entre los puntajes del Rorschach e inteligencia o - 

habilidad creativa. 

Holtzman, en 1959, indic6 que el anglisis de las respues- 

tas a manchas de tinta ha oscilado a todo lo largo del

continente psicométrico- proyectivo desde un extremo a

otro. Como una entrevista profunda estructurada, el Rors

chach pod1a ser analizado en una forma puramente cualita- 

tiva, subrayando la validez dinámica y simb6lica del conte

nido e interpretando la relaci6n examinador -sujeto desde - 

un punto de vista estrictamente fenomenol6gico. En el - 
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otro extremo se encontrarfan las adaptaciones objetivas - 

tipo papel y lápiz del Rorschach, tales como la versift - 

de elecci6n mUtiple de Harrower, en 1945, o el Rorschach

Objetivo Estructurado dé Stone, en 1958; las cuales s6lo- 

tienen en comdn con el Rorschach estándar los materiales - 

de estImulo. 

En el Rorschach estándar se permite al sujeto dar tantas - 

o tan pocas respuestas como él quiera a las diez manchas - 

de tinta, por lo que el niamero de respuestas en un proto- 

colo puede variar de menos de diez a más de cien y la fre

cuencía de las mismas en las láminas puede ser uniforme o

muy variada. Durante la encuesta, la interacci6n examina

dor- sujeto generalmente es alta y, consecuentemente, los - 

resultados que de ésta se deriven son muy variables. Por

laltimo, las dificultades de calificaci6n son tantas, que - 

es poco sostenible que haya consistencia en los resultados. 

Se ha demostrado que el papel que el examinador juega en - 

la aplicaci6n del Rorschach es muy importante: 

Lord, en 1950, encontr6 que la diferencia de los examina- 

dores produjeron más variaci6n en los registros obtenidos

que a la que dieron lugar el ndmero de la administraci6n

en unas series repetidas o el tipo de atm6sfera ( neutral, 

positiva, negativa) en la que el Rorschach era adminis— 
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trado. 

Gibby y sus colaboradores, en 1952 y 1953, mostraron que - 

las variaciones tIpicas del examinador en el estilo de la

encuesta, influye profundamente en el ndmero y el tipo de

determinantes obtenidos. Asimismo indicaron que las dife

rencias del examinador puede causar variaciones graves en

el ndmero de respuestas y en el grado de verbosidad. 

Sanders y Cleveland, en 1953, encontraron que los examina- 

dores a los que se juzg6 altos en ansiedad flotante, pro- 

vocaron más respuestas totales, más respuestas de. espacio

y más respuestas de color que los examinadores a los que - 

se juzg6 bajos en ansiedad flotante. 

Gross, en 1959, encontr6 que el puntaje de movimiento hu- 

mano puede ser marcadamente alterado por el reforzamiento

sutil del examinador en respuestas espectficas, similarmen

te al reforzamiento inadvertido, frecuentemente proporcio- 

nado por la encuesta del examinador. 

En cuanto al ndmero de respuestas en el Rorschach, tam~ 

bién existe controversia: 

Bhuler, y Buhler y Lefever, en 1948, recomiendan alentar- 
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al sujeto a dar entre tres y cinco respuestas por lámina, 

más que tantas o tan pocas como 41 quiera. 

Blake y Wilson, en 1950, califican s6lo la primera respues

ta a cada lámina, ignorando el resto. Tales restricciones, 

aunque pretenden minimizar el problema del ndmero de res- 

puestas como variable perturbadora, disminuyen marcadamen

te el monto de informaci6n dtil en el protocolo. 

Hertz, en 1959, indic6 que un gran problema en una aproxi

maci6n psicométrica a la percepci6n de manchas de tinta, - 

es la falta de acuerdo en el criterio de calificaci6n pa- 

ra las diferentes variables. 

Holtzman, en 1961, considerd que en el Rorschach estándar

el hecho de proporcionarle al sujeto solamente diez man— 

chas de tinta y permitirle dar tantas o tan pocas respues

tas como 61 quiera, habitualmente da lugar a un conjunto - 

de puntajes poco confiables, con marcadas distribuciones - 

asimétricas, la mayoría de las cuales fracasan en poseer - 

propiedades métricas elementales. Por lo que, agrega, - 

hasta que se abandona la idea básica de usar s6lo diez - 

manchas de tinta, de permitir al sujeto tan pocas o tan— 

tas respuestas como 91 quiera dar y de llevar a cabo una - 

encuesta altamente variable con prop6sitos de aclarar las

categorías de calificaci6n, la mayoría de los errores in- 
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herentes al Rorschach estándar pueden ser superadas. 

En 1954, Holtzman y sus colaboradores empezaron a trabajar

en un proyecto de investigaci6n diseñado con la finalidad

de

desarrollar una nueva técnica de manchas de tinta - 

que superara las dificultades inherentes a las téc- 

nicas relacionadas, cuando éstas son consideradas co

mo instrumentos psicométricos, y la que, al mismo - 

tiempo, 

preservara la riqueza de informaci6n susceptible de

ser comparada con los resultados de otras pruebas, - 

tradicionalmente más utilizadas. 

Hacia 1958, estos autores publicaron una edici6n prelimi- 

nar de manchas de tinta, lo que hizo posible avanzar en - 

dicho programa de investigaci6n y en 1961, la nueva técni

ca fue dada a conocer pdblicamente a través de un libro ~ 

donde se presentan los resultados de la misma. 

En forma resumida, el desarrollo de esta técnica queda di

vidida en: 

1) El desarrollo de técnicas para hacer las manchas de - 

tinta; 

2) La obtenci6n de datos para el análisis de reactivos; 
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3) El desarrollo de un marco de trabajo conceptual y de - 

procedimientos objetivos para calificar las principa- 

les variables; 

4) La selecci6n de pares equivalentes de manchas de tin~ 

ta para las Formas A y B de la versi6n final de las - 

manchas; 

5) La conduccí6n de estudios preliminares usando métodos

colectivos con reproducciones fotografiadas de las - 

manchas de tinta originales, as£ como la administra— 

ci6n individual de las originales; y

6) El grabado e impresi6n de las Formas A y B para experi

mentaci6n más general y su uso en proyectos de inves- 

tigaci6n con otras muestras. 

Los estudios normativos de la técnica se refieren a la re

colecci6n y análisis en gran escala de los datos propor~- 

cionados por aproximadamente 2, 000 casos en los que se en

say6 la técnica. Dichos individuos fueron muestreados de

diferentes partes de los Estados Unidos, eran de diferen- 

te sexo, comprendlan edades desde los cinco años hasta a- 

dultos maduros, inclulan casos normales y casos clInicos- 

y representaban a quince poblaciones diferentes. Las mues

tras, consideradas dnicamente por su nombre, fueron: 

1. Niños normales de cinco años. 
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2. Niños de la Escuela Elemental de Austin. 

3. Niños del cuarto grado de la Escuela de Connecticut. 

4. Niños del séptimo grado de la Escuela de Texas. 

S. Décimo primer grado de la Escuela de Chicago. 

6. Bomberos de Austin. 

7. Amas de casa de la clase media. 

8. Estudiantes colegiales término medio de la Univer- 

sidad de Texas. 

9. Estudiantes colegiales
superiores de la Universi- 

dad de Texas. 

10. Principiantes del Colegio de Austin. 

11. Hombres esquizofrénicos paranoides cr6nicos del Hos- 

pital de la Administraci6n de Veteranos Waco. 

12. Hombres esquizofrénicos cr6nicos del Hospital de la

Administraci6n de Veteranos Montrose. 

13. Estudiantes retardados mentales de la Escuela Esta- 

tal Woodward. 

14. Individuos retardados mentales de la Escuela Estatal

Austin. 

15. Pacientes depresivos de un estudio en colaboraci6n- 

con la Administraci6n de Veteranos. 

El objetivo principal de estos estudios fue examinar am— 

pliamente las caracter1sticas internas de las variables - 

de las manchas de tinta, su confiabilidad, 
consistencia - 
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temporal, intercorrelaciones y poder discriminativo para- 

prop6sitos diagn6sticos. El trabajo de Holtzman presenta

todos estos resultados ( 1980). 

Es evidente que representa una gran ventaja en el uso de - 

las manchas de tinta el que esta t'écnica nos posibilite - 

para obtener datos como los anteriormente citados; y, en- 

relaci6n con el Rorschach, presenta además las siguientes

ventajas: 

I. Elimina a R como variable perturbadora, dado que el- 

nt1mero de respuestas por individuo es más constante, 

puesto que s6lo se pide una respuesta por lámina. 

II. Estandariza el modo de administraci6n y encuesta, - 

disminuyendo ast los posibles efectos de la relaci6n

examinador -sujeto. 

III. Define objetivamente las variables a calificar, el¡ - 

minando así las apreciaciones subjetivas del califi- 

cador. 

IV. Presenta una rica variedad de estímulos desarrolla- 

dos experimentalmente y susceptibles de proporcionar

m9s informaci6n que el Rorschach est9ndar. 

V. Ofrece una forma paralela. 

VI. Los resultados pueden ser sometidos a tratamientos - 



76

estadfsticos altamente elaborados, tales como el aná

lisis factorial y procedimientos de estadlstica mul- 

tivariante. 

3. Administraci6n del H. I. T. Para administrar esta - 

técnica de manchas de tinta, se diseñaron procedi— 

mientos uniformes, para que los datos normativos re

sultantes pudieran ser aprovechados. 

El examinador cuenta con 47 láminas, para la aplicaci6n y

calificaci6n de las respuestas; de estas láminas, las 2 - 

primeras son ejemplos y las restantes forman el material - 

de la prueba propiamente dicha. Las respuestas orales e- 

mitidas por el sujeto, deben ser registradas textualmente

en un protocolo ( consultar Apéndice I), para posteriormen

te pasar a la calificaci6n. 

En el protocolo se anota el nombre, la edad, el sexo y - 

otros datos del sujeto. Se incluyen diagramas esquemáti- 

cos de las manchas de tinta que facilitan el registro de - 

la respuesta del sujeto, dibujando el contorno de la zona

seleccionada por el examinador .? Al lado derecho del dia- 

grama se encuentra un espacio donde se anota la respuesta

verbal, tomando en cuenta cuatro aspectos de la respuesta

dada: 
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QL Area especIfica dentro de la lámina donde el exa- 

minado localiza su respuestal. 

Qc Caracterfstica de la respuesta dada. 

Qe Elaboraci6n posterior sobre la respuesta original. 

Las intrucciones impartidas a los sujetos deben hacer hin- 

capié en los siguientes puntos: a) Las manchas de tinta

no se parecen' en nada en particular, b) distintas perso

nas ven diferentes cosas en cada mancha de tinta, y C) 

s6lo se pide una respuesta para cada lámina. Aunque el - 

examinador puede variar los términos usados en las instruc

ciones impartidas a los sujetos con el objeto de evitar - 

rigidez en la administraci6n de la prueba y de mantener - 

la armonfa, es necesario insistir en lo que acaba de de— 

cirse. 

Es importante sentar al examinado de modo que la visibili

dad sea adecuada, colocando frente al examinador las lámi

nas hacia abajo en el orden correspondiente. El examina- 

dor coloca las láminas en la posici6n correcta frente al - 

sujeto una a una, registrando el tiempo de reacci6n del - 

sujeto para cada respuesta ( el tiempo de reacci6n es el - 

transcurrido desde la primera exposici6n de la mancha de - 

tinta hasta el comienzo de la respuesta verbal; a veces - 
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el sujeto dirá algo sin intenci6n de responder, se procu- 

rará entonces no tener en cuenta tales observaciones al - 

estimar el tiempo de reacci6n de la respuesta real). Si - 

el sujeto da simultáneamente dos respuestas, se le pregun

tará cuál de las dos prefiere, evitando cualquier suge— 

rencia por parte del examinador, 

Las instrucciones verbales tIpicas son las siguientes: 

Ahora le voy a enseñar estas láminas que tienen unas

manchas de tinta. Estas se hicieron derramando tin- 

ta en un papel y doblándolo. Me gustarla que viera - 

cada una de ellas y me dijera a qué podr1a parecer— 

se, qué podrfa representar o qué podrfa ser. Puesto

que s6lo son manchas de tinta, no hay respuestas - 

buenas ni malas, pues las manchas pueden representar

distintas cosas a diferentes personas. Aunque es p2

sible que una persona vea varias cosas en una man— 

cha, yo quiero que usted me dé una sola respuesta - 

por lámina. Después de que vea algo y me lo diga, - 

le haré algunas preguntas para poder ver lo mismo - 

que usted vi6. Escribiré lo que me diga y anotará - 

el tiempo, pero puede tomarse todo el tiempo que - 

desee en cada lámina, Tiene alguna pregunta? " 
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En ocasiones, al principio de la sesi6n, el sujeto pregul 

ta si puede girar la lámina o si debe incluir toda la man

cha de la tinta, para lo cual el examinador siempre debe- 

r& contestar con una indicaci6n evasiva como " eso depende

completamente de usted". Cuando el sujeto dé una respues

ta con la mancha de tinta invertida o girada a uno de los

lados, deberá tenerse particular cuidado en anotar en la - 

forma de registro la posici6n de la lámina al lado de la - 

respuesta, utilizando los siguientes símbolos: 

Posici6n normal: A

Posici6n derecha: > 

Posici6n hacia abajo: V

Posici6n hacia la izquierda: < 

Rotaci6n de la lámina: @

Inmediatamente después de cada respuesta, deberá hacerse - 

una pequeña encuesta para verificar ciertos aspectos de - 

la respuesta y obtener informaci6n adicional que posterior

mente hará más fácil su calificaci6n. 

La siguiente formulaci6n estándar permite tres clases de - 

preguntas: Una para aclarar la localizaci6n ( QL), otra - 
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relativa a las caracterfsticas de la percepcí6n ( Qc), Y - 

una pregunta general que fomenta la elaboraci6n ( Qe): 

QL "¿ En quá parte de la mancha ve usted el ... V, 

Qc "¿ Qué hay en la mancha que la hace parecerse a ...?" 

Qe "¿ Desea decirme algo más relacionado con . ...?" 

El examinador, hasta donde sea posible, deberá motivar al - 

sujeto para evitar que la lámina sea rechazada, pero sin - 

inducirlo abiertamente a dar una determinada respuesta. 

Es importante apegarse al método ya establecido para que - 

la administraci6n sea estandarizada y evitar la subjetiví- 

dad. 

4. Calificaci6n del H. I. T. Se califican veintidos- 

variables que cuentan ya con normas estandarizadas, 

en cada una de las 45 respuestas. 

Los autores, Wayne H. Holtzman y Colbs., para la formula— 

ci6n de dichas variables., tomaron en cuenta los s.iguien"- 

tes criterios: 

a. Cada variable tiene la posibilidad de poderse calífi

car ante cualquier respuesta legftima y sus puntua- 

ciones deberán variar, por lo menos te6ricamente, - 

de cero hasta cuarenta y cinco. Cada una de las va
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riables deberá ser calificada de acuerdo a los pe- 

sos ya establecidos por el instrumento y la respues

ta deberá ser tan claramente expresada en el proto- 

colo que permita por una parte que cualquier perso- 

na que sepa manejar el instrumento con el adiestra- 

miento adecuado pueda calificar, y por otro, que - 

los criterios de calificaci6n estén tan perfectamen

te claros por quien califique, que se le pueda dar - 

a cada respuesta el peso que tiene cada variable. 

b. La variable será expresada clara y objetivamente - 

para permitir un acuerdo considerable entre los ca- 

lificadores. 

c. Esta debe indicar a prior¡ alguna premisa relativa - 

al estudio de la personalidad a través de la per— 

cepci6n. 

d. Cada variable tendrá que ser 16gicamente independien

te de las otras hasta donde sea posible, para que - 

la calificaci6n sea más eficiente. 

Las 22 variables están divididas en cinco categorlas: 

I. Aquellas que se refieren a determinadas proporciones

de las manchas empleadas por la persona para organi- 

zar su respuesta y las relaciones figura y fondo de - 

dichas proporciones, y son; 

Localizaci6n ( L) y Espacio ( E) 
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II. Las variables que se consideran como determinantes - 

de la respuesta: 

Forma Definida ( FD) 

Forma Apropiada ( FA) 

Color ( C) 

Sombreado ( S) 

Movimiento ( M) 

III. Variables que se refieren al contenido de la respues

ta: 

Humano H) 

Animal A) 

Anatom1a At) 

Sexo Sx) 

Abstracto Ab) 

IV. Las variables relacionadas a la calidad del conteni- 

do de la respuesta: 

Ansiedad ( A.9) 

Hostilidad ( Hs) 

Barrera ( Br) 

Penetraci6n ( Pn) 

Verbalizaci6n Patogn6mica ( VP) 

V. Las variables adicionales: 
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Integraci6n

Balance B) 

Popular P) 

Tiempo de Reacci6n TR) 

Rechazo R) 

La calificaci6n total para cada variable será la suma de

los puntajes de dicha variable en cada l9mina. Se debe - 

tomar en cuenta el caso especial de las variables Forma - 

Definida ( FD), Forma Apropiada ( FA) y Verbalizaci6n Pato2

n6mica ( VP), en donde la calificaci6n total deber& some— 

terse a una correcci6n en el caso de que el sujeto haya - 

rechazado alguna lámina. Para dicha correcci6n se emplea

la f6rmula siguiente: 

CC
45

xC

45 - R) 

En donde: CC = Es la calificaci6n corregida. 

XC = Calificaci6n obtenida en la variable que - 

se va a corregir. 

R = Ndmero de rechazos. 

En la siguiente Tabla, se muestran las variables, sus c6- 

digos de abreviaci6n y la fluctuaci6n te6rica de sus cal¡ 

ficaciones. 
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TABLA No. 1 (*) 

Nombre Abreviatura
Fluctuaci6n te6- 

rica de la calificaci6n

Tiempo de Reacci6n TR

Rechazo R 0- 45

Localizaci6n L 0- 90

Espacio E 045

Forma Definida FD 0- 180

Forma Apropiada FA 0- 90

Color C 0- 135

Sombreado S 0- 90

Movimiento m 0- 180

Verbalizaci6n Patogn6mica VP 0- 180 o más

Integraci6n 1 0- 45

Humano H 0- 90

Animal A 0- 90

Anatom1a At 0- 90

Sexo Sx 0- 90

Abstracto Ab 0- 90

Ansiedad As 0- 90

Hostilidad Hs 0- 135

Barrera Br 0- 45

Penetraci6n Pn 0- 45

Balance B 0- 45

Popular p 0- 25

Para llevar a cabo la calificaci6n de cada variable, - 

véase el Apéndice 2, relativo a Instrucciones. 
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C A P I T U L 0 IV

METODOLOGIA

Durante el transcurso del año de 1978, en el Instituto de

Ciencias del Comportamiento y la Actitud PUlica, A. C. - 

INCCAPAC), fue proyectada una investigaci6n longitudinal

con una duraci6n de 3 años consecutivos, cuyo objetivo

era explorar la interacci6n padre -hijo y el desarrollo

infantil. Dicha investigaci6n se denomina " La Cultura - 

Tradicional Mexicana, los recursos econ6micos y el desa- 

rrollo paterno -infantil", y en la misma se utiliza la - 

aproximaci6n y la medici6n de la cultura, propuesta por- 

Dlaz- Guerrero ( 1976), quien afirma que, al crecer un suje

to dentro de una sociocultura especffica, tiene la oportu

nidad de asimilar las premisas socíoculturales presentes - 

para regir o normar su conducta en mayor o menor grado y - 

que impacta también, de alguna forma, su desarrollo cog— 

noscitivo. 

Fue asl que, durante el desarrollo de dicha investigaci6n, 

tuvimos oportunidad de prestar nuestro servicio social en

el INCCAPAC, despertando nuestro interés el estudio de la

personalidad de las madres mexicanas, con la utilizaci6n- 

de la Técnica de Manchas de Tinta de Holtzman, el cual es



BE

objeto de nuestra investígaci6n. Este trabajo es uno más

de entre los que han surgido de la investigaci6n original; 

en nuestro caso nos circunscribimos a los datos obtenidos

durante el primer año, en el cual se aplíc6 por primera - 

vez la Técnica aue estudiamos. 

1. Planteamiento del Problema. La presente investigaci6n

tiene como objetivo principal la exploraci6n de los - 

rasgos de personalidad predominantes en la mujer mexi- 

cana, tal y como son medidos por el H. I. T., buscando - 

también si existen diferencias debidas a la ciudad o - 

medio en el que se desarrollan. Para lograr este ob- 

jetivo nos basamos en estudios previos, tales como - 

los realizados por Dlaz- Guerrero ( 1972, 1976, 1980),- 

Reyes- Lagunes ( 1976) y Holtzman ( 1975), entre otros. 

2. Hip6tesis conceptual. En este trabajo tratamos de - 

comparar las caracterIsticas de personalidad más rele

vantes de un grupo de madres mexicanas, integrado por

dos muestras, una de la ciudad de México, D. F., y la - 

otra de la ciudad de M4rida, Yucatán, utilizando para

ello la Prueba de Manchas de Tinta de Holtzman ( H. I. T.) 

3. Variables utiliz-adas. En nuestro caso manejamos las - 

siguientes variables: 
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Variables Independientes: 

Ciudad. Las muestras estudiadas provienen de dos ciudades

distantes geográficamente una de la otra: la ciu- 

dad de I-lléxico, Distrito Federal., y la ciudad de - 

Mérida, Yucatán. 

Nivel socioecon6mico. Se manejaron dos niveles, el Medio - 

Bajo y el Bajo -Alto, de acuerdo con la clasifica

caci6n de R. J. Havighurst (*). 

Sexo. En nuestro estudio, como se trata del primer año - 

de la investigaci6n original, s6lo se tom6 en -- 

cuenta a las, madres de ambas muestras, es decir, 

al sexo femenino. 

Variables Dependientes: 

Cada una de las caracter1sticas medidas por las 22 varía

bles del H. l. T. ( mencionadas en el Apéndice 2). 

4. La investigaci6n original. Se desarrolla en las dos

ciudades indicadas, que representan diferentes grados

de urbanizaci6n y tradicionalismo, ya que la ciudad - 

En el Apéndice 3 detallamos esta técnica de clasifi- 

caci6n del nivel socioecon6mico. 
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de México es una gran urbe en la que se ha probado, pre- 

senta un alto grado de aculturacift; por otra parte, Mé- 

rida es una ciudad pequeña y muy conservadora de las - 

costumbres y tradiciones de la cultura mexicana. 

Debido al objetivo de esta investigaci6n, se decidi6 uti- 

lizar el disfío que mostramos enseguida, en la Tabla No. 2, 

donde podemos ver que las variables independientes de ca- 

rácter atributivo utilizadas son ciudad, nivel socioecond

mico y sexo del niño, produciéndose por lo tanto un dise- 

ño factorial de 2 X 2 X 2. 

TABLA No. 2

DISEÑO DE LA INVESTIGACION, 

i

Nivel Socioecon6mico

Sexo -Hijo Medio -Bajo Bajo -Alto

Ciudad de F 25 25

México

m 25 25

F 25 25
Ciudad de

márida
m 25 25

i
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A. Selecci6n de las muestras: 

En base a datos presentados en el " Estudio de la Vi-- 

vienda' I ( Leseur, L., y Colbs., 1962), y constatados - 

posteriormente en el Perfil de Teleaudiencia de Plaza

Sésamo ( Dfaz- Guerrero y Colbs., 1974), se selecciona- 

ron al azar colonias, tanto en la ciudad de México - 

como en la de Mérida, representantes de los niveles - 

socioecon6micos requeridos, siendo de esta manera se~ 

leccionadas cinco colonias en el sureste de la ciudad

de México y cinco colonias en diversos puntos de la - 

ciudad de Márida; en estas colonias se levant6 un pri

mer censo, de manera que se tocaban todas y cada una - 

de las puertas de las casas seleccionadas. 

Con un breve cuestionario demografica se detectaba la pre

sencia de los niños en la edad requerida y los datos que - 

permitieran identificar el nivel socioecon6mico al que - 

pertenecían, además de que se les daba a los padres una - 

breve explicaci6n de la investigacift, para conocer si - 

estanan de acuerdo o no en participar, y ya con estos da- 

tos se regres6 a la muestra total establecida. Esto suce

di6 durante los meses de mayo - junio de 1978. Los niños

requeridos para la investigaci6n deberían cumplir dos

años en el siguiente periodo de septiembre de 1978 a agos

to de 1979. 
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As£ fue como se obtuvo la muestra final de cien familias - 

para cada entidad, con las caracterfsticas principales de

que el nivel socioecon6mico comprendiera el Medio -Bajo, - 

representado por pequeños propietarios y/ o empleados, bu- 

r6cratas con escolaridad equivalente a 9 años; y Bajo -Alto, 

representado por obreros semicalificados y calificados, - 

cuya educaci6n es menor de seis años de primaria. Es con

veniente indicar que, para la especificaci6n de estos ni- 

veles se sigui6 la técnica propuesta por R. J. Havighurst- 

en 1965, quien propone cuatro niveles socioecondmicos, de

los que en este caso se tomaron los dos niveles centrales: 

Medio -Alto Medio -Bajo Bajo -Alto y Bajo -Bajo. 

Asimismo, dichas familias deberfan tener, en el momento - 

de ser estudiadas, un hijolhija de dos años de edad. 

Las muestras con las que trabajamos en nuestro estudio - 

son las mismas que participaron en la investigaci6n origi- 

nal, s6lo que, en nuestro caso, nos dedicamos a estudiar - 

una sola de las pruebas aplicadas en la baterla: el

H. I. T., y también, una sola de las aplicaciones de las

tres que se llevaron a cabo: la correspondiente al pri— 

mer año. 

Es conveniente indicar que de las 200 familias que forma- 
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ban las muestras de ambas entidades, s6lo se mantuvieron - 

en el estudio 134 ( 67 para cada entidad). 

De las 66 familias que se perdieron, se observan las si— 

guientes causas principales para tal hecho: La mayor par

te de ellas se neg6 a participar, enseguida fue la difi— 

cultad con el horario de la madre que trabajaba fuera del

hogar otra causa importante; otro alto porcentaje de ellas

cambi6 de domicilio, y, en menor escala, se di6 la falta - 

de aplicaci6n de la prueba motivo de nuestro estudio -- 

H. I. T.), direcciones equivocadas o bien, negaci6n del es

poso para permitir la aplicaci6n de la baterla. Por lo - 

que, la muestra descrita anteriormente qued6 reducida, - 

tal como se presenta en la siguiente tabla: 

TABLA No. 3

cOMPOSICION MUESTRA REAL

Nivel Socioecon6mico

de las madres estudiadas

sexo -Hijo Medio -Bajo Bajo -Alto

Ciudad de
F 36

41 26
México

m 31

Ciudad de
F 32

34 33

Mér ¡da
m 35
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B. Baterla de Pruebas

a. CUESTIONARIO DEMOGRAFICO

Aplicado durante el primero y tercer año de la - 

investigací6n original) 

Este cuestionario tiene como finalidad conocer el nd~ 

mero de integrantes de cada familia, el nivel educati

vo y ocupacional de los padres y conocer también ca— 

racter1sticas socioecon6micas: tipo de casa o habita- 

ciones en las que viven, etc. 

b. ENTREVISTA FAMILIAR

Aplicada a las mamás s6lo durante el primer año) 

Aquí, la finalidad principal era la de detectar si el

nacimiento y el desarrollo del niño fue normal ( tipo - 

de enfermedades), y ciertos hábitos y costumbres de - 

crianza, como la forma en la que los padres educan a - 

sus hijos - control de, esfInteres, por ejemplo-. 

C. DIFERENCIAL SEMANTICO

Aplicada a las mamás en el primero, segundo y - 

tercer años) 

Es una prueba desarrollada por Osgood y colaboradores
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en 1956 y elaborada para México por Dlaz- Guerrero y - 

colaboradores en 1975, Se compone de trece pares de - 

adjetivos bípolares, a través de los cuales se debe - 

juzgar al sujeto o concepto que se quiere estudiar. - 

Al correlacionarse doce de estos adjetivos bipolares - 

se producen tres factores: Evaluativo ( relativo a jui

cios acerca de lo " bueno« o " malo que parezca el con- 

cepto estudiado), de Potencia ( relacionado con el gra

do de poder, asociado generalmente al tamaño, fuerza, 

peso), y de Dinamismo ( que refleja el nivel de activi

dad apreciado en el estImulo). En tanto, el Cltimo - 

par de adjetivos de esta prueba: Familiar - No Fami- 

liar, indica el grado de conocimiento o cercanla que - 

se tiene del concepto estudiado. Se utiliz6 esta - 

prueba en la presente investigaci6n para medir las ac

titudes que las madres tienen hacia sf mismas, los di

ferentes papeles que juega en el desempeño de su ta— 

rea como madre y el contexto ambiental en el que actda. 

Se califica a través de una escala de tipo Likert, es

to es, a más alta calificaci6n, mayor es la adjudica— 

ci6n de valor, poder o actividad a los conceptos. Los

estImulos que se utilizan son: 

Yo

Yo como Madre

Yo como Esposa
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Mi Bebé

Mi Familia

Las Peleas Familiares

Mi Vida

Insultar al Padre

Insultar a la Madre

d. PREMISAS SOCIOCULTURALES

Aplicada a las mamás en el primero y segundo años) 

Es un inventario creado por Dlaz- Guerrero ( 1972, 1980), 

quien considera que la manera más adecuada para la me- 

dici6n de la sociocultura es la que se funda en nive— 

les de su discurso tIpico: dichos, proverbios, aseve- 

raciones en el lenguaje comCn y natural de las gentes, 

acerca de cómo vivir, cómo relacionarse entre s1, cómo

enfrentarse a los problemas cotidianos, etc. Estas ex

presiones del lenguaje natural son a las que se les ha

dado el nombre de premisas hist6rico- socioculturales,- 

cada una de las cuales representa no sólo lo que tradi- 

cionalmente deberta de ser, sino que es también una a— 

firmaci6n generalizada e idealizada. Este inventario - 

comprende nueve factores, que de acuerdo con su conte- 

nido se han denominado: 

1.- Factor Machismo
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2. Factor de obediencia Afiliat`va

3. Factor de Virginidad

4. Factor de Abnegaci6n

5. Factor de Temor a la Autoridad

6. Factor de Status Quo Familiar

7. Factor de Respeto sobre Amor

8. Factor de Honor Familiar

9. Factor de Rigidez Cultural

Se califica esta prueba a través de una escala tipo Li- 

kert de 5 intervalos, en la que, en este estudio, un - 

puntaje alto indica una reacci6n de rebeli6n a las pre

misas, y un puntaje bajo, por lo tanto, representa el - 

acatamiento a dichas premisas. 

e. FILOSOFIA DE VIDA 0 ESTILOS DE CONFRONTACION

Aplicada en el primer y segundo años a las mamás y

en el tercera a los papás) 

Se utiliza esta prueba para medir lo que Dlaz- Guerrero

llama " estilos de confrontaci6n", los cuales pueden - 

ser: Estilo ACtiVo de Confrontacift, en el cual el su

jeto modifica el medio ambiente ffsico, interpersonal - 

y social para resolver el problema; y Estilo de Con- 

frontaci6n Pasivo, en el que el sujeto resuelve el pro- 
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blema modificándose a st mismo. La prueba consta de - 

28 reactivos, ag upados a través de análisis factorial

en 4 factores que, de acuerdo con su contenido se den2

minan: 

i. Autoafirmaci6n Activa vs Obediencia Afiliativa

ii. Control Interno vs Control Externo

iii. Audacia vs Cautela

v. Autonom1a vs Interdependencia

Pará este estudio, la calificaci6n se realiz6 desde el - 

punto de vista de confrontaci6n activa, esto es, que a

una alta calificaci6n de cada uno de los factores, co- 

rresponde una preferencia por ese estilo de confronta- 

ci6n hacia los problemas diarios. 

f. PRUEBA DE SEMEJANZAS

Aplicada en el primero y segundo años a las mamás) 

Se compone del subtest de Analogfas o Semejanzas de la

escala verbal del WISC, sin los cuatro primeros reacti

vos, que son los que originalmente sirven de explica— 

ci6n para este subtest; as£, estos 12 reactivos miden - 

la capacidad que tienen los sujetos, en este caso nues

tra muestra de madres, para formar conceptos, lo cual - 

revela el carácter 16gico de sus procesos de pensamien
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to, dato que era importante para nosotros, 

g. ESCALA DE MEDICION DEL AMBIENTE EN EL HOGAR ( HOME) 

Aplicada a las mamás en el primero y segundo años) 

Es una escala elaborada por la Dra. Bettye Caldwell y - 

Robert Bradley en 1975 y traducida por el equipo del - 

INCCAPAC para la aplicaci6n de esta baterfa. Comprende

dos versiones, una para infantes de 6 a 36 meses, que - 

consta de 45 reactivos y otra para niños en edad prees- 

colar de 3 a 6 años, que consta de 55 reactivos. En es

ta investigaci6n se aplic6 la primera versi6n, que com- 

prende 6 subescalas: 

I. Responsividad emocional y verbal de la madre

II. Evidencia de restricci6n y castigo

III. Organizaci6n del ambiente fIsico y temporal

IV. Proporcionamiento de materiales de juego adecuados

V. Involucraci6n de la madre con el niño

VI. oportunidades de variedad en la estímulaci6n diaria

Estas subescalas intentan medir, en general, las relacio

nes entre el niño y su madre y entre el niño y su ambien

te. La aplicaci6n se lleva a cabo en el hogar del niño, 

cuando éste está presente y despierto. El examinador - 

contesta, en el momento de platicar con la madre, un - 
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cuestionario, observando las caracterfsticas del hogar - 

y la relaci6n de los padres con el niño. Cada reactivo

recibe una calificaci6n binaria de " si" o " no". 

h. PRUEBA DE FIGURAS OCULTAS DE H. WITKIN

Aplicada en el primero y segundo años a las mamás, 

en el tercero a los papás, y en el segundo y ter

cero a los niños) 

Esta prueba consta de 25 reactivos organizados en orden

de dificultad creciente. Cada reactivo presenta al su- 

jeto una figura geométrica completa, en la que debe lo~ 

calizar y trazar una figura simple que previamente se - 

le ha mostrado. Se aplica esta prueba con 1fmite de - 

tiempo y se califica tomando en cuenta el ntImero total - 

de reactivos trazados correctamente. Tiene por objeto - 

la medici6n de dos tipos de estilos cognoscitivos: el - 

Dependiente del campo, en el que la percepci6n es fuer- 

temente influenciada, dominada por el medio externo fl- 

sico y social, obteniéndose en este caso calificaciones

bajas en la prueba; y el estilo Independiente del campo, 

en el que el sujeto puede analizar y estructurar su per

cepci6n de acuerdo con referentes subjetivos al medio - 

que le circunda, - n este caso se obtienen puntajes al— 

tos en la prueba. En la aplicacift para niños se utili
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zan dibujos infantiles ( le6n, carrusel, muñeca), en los

que solamente tratará de encontrar un triangulo equilá- 

tero que se le muestra al principio de la aplicaci6n y

que aparece formando parte de cada dibujo. 

i. SITUACION ESTRUCTURADA DE INTERACCION MATERNO- INFAN

TIL ( MISS) 

Aplicada a cada madre con su hijo, en el primero y

tercer años) 

Es una prueba originada en la psicoecologla, la cual es

tudia a los individuos y grupos en su interaccidn con - 

el medio ambiente psicol6gico, o sea, en el que los in- 

dividuos crecen, se desarrollan y actdan. Para lograr - 

esto se pueden seguir dos mitodos: estudiando muestras

representativas de la conducta del sujeto, o bien esco- 

giendo una serie de tareas más o menos estructuradas y - 

que se presentan con frecuencia en el medio ambiente na

tural. En esta investigaci6n se utiliz6 la segunda op- 

ci6n, siguiente los lineamientos de Hess, en 1976, Bald

win, en 1973, y Johnson, en 1976. Aunque originalmente

se trataba de una prueba con cinco tareas, para esta in

vestigaci6n se agreg6 una, que se consider6 como tfpica

mente representativa de nuestra cultura (" comida"). - 

Ast, para una observaci6n y evaluaci6n más confiable de
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las distintas caracterIsticas que se presentan simultá- 

neamente en la interacci6n, se graban o filman en video

tape dichas tareas, en un cuarto con mobiliario senci— 

llo, a través de un espejo de Cgmara de Gesell, para ma

yor libertad de los sujetos, que en este caso fueron ma

dres con sus hijos de 2 años de edad, y, desde luego, - 

después de explicarles que se iba a grabar cada tarea. - 

Durante cada minuto de filmaci6n se evalúan las siete - 

escalas siguientes: 

i. Escala para evaluar la Afectuosidad de la madre

ii. Escala para evaluar el uso que la madre hace de la

Alabanza o Elogio

iii. Escala para evaluar el uso que la madre hace de la

CrItica

v. Escala para evaluar el Control que tiene la madre - 

sobre la conducta del niño

V. Escala para evaluar el uso del Razonamiento que - 

tiene la madre con el niño ( en esta escala, como - 

en la siguiente, se considera tanto la calidad co- 

mo la cantidad y fuerza presentada) 

vi. Escala para evaluar qué tanto alienta la madre las

Verbalizaciones del niño. 

vi¡. Escala para evaluar la Comunicaci6n Verbal del niño. 

Es importante hacer nota que, como el interés principal- 
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es conocer la interacci6n madre -hijo, no se toma en cuen

ta si el niño termina o no el desarrollo de las diversas

tareas que se le encomiendan a través de su madre. 

j. PRUEBA PARA EVALUAR RESPALDO MORAL

Aplicada a las mamás y a los papás durante el tercer

año) 

Esta prueba trata de medir cuáles son los tipos de ayuda

o apoyo que se utilizan, es decir, si las personas sien- 

ten y creen que reciben apoyo de familiares, de aspectos

religiosos, de amigos, etc. Esta prueba se encuentra - 

todavIa en su fase de experimentaci6n, su estudio en st- 

es motivo de otros trabajos. 

i

k. PERCEPCION DE LA SITUACION ECONOMICA

Aplicada a las mamás durante el tercer año) 

En general, se trata de conocer, mediante la elaboraci6n

de cuatro preguntas, c6mo aprovechan nuestras muestras - 

de madres mexicanas los recursos econ6micos con los que

cuentan. Es una prueba que se desarrolld en el INCCAPAC

básicamente para esta investigacift, ya que se tom6 en - 

cuenta lo importante que resulta la economfa ¡ entro del

hogar mexicano. 
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1. PRUEBA DENOMINADA " LOTERIA» 

Aplicada a las mamás durante el tercer año) 

Es una prueba de 20 reactivos, cada uno con dos tipos - 

de respuestas, para escoger una. Se elabor6 esta prue- 

ba también en INCCAPAC, para la investigaci6n general, 

e intenta medir c6mo percibe su futuro la madre mexica- 

na, cuáles son sus aspiraciones de logro, c6mo maneja - 

la economfa en el hogar, etc. 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS GENERALES

Aplicada a los niños durante el segundo y el ter— 

cer años) 

Es un instrumento desarrollado originalmente en Estados

Unidos, para la evaluaci6n de " Sesamo Street", poste— 

riormente es traducida por Dlaz- Guerrero y Colbs.( 1972). 

En esta baterla se utiliza la versi6n adaptada por el - 

equipo de INCCAPAC para la evaluaci6n de Plaza Sésamo - 

1974). Este test está constituido por 37 £ temes que cu

bren un rango de calificaciones de 0 a 27; estos reacti- 

vos forman una serie de preguntas sencillas, que en alg2 

nas ocasiones se basan en la presentaci6n de dibujos, y

en otras no, Las instrucciones son que, por ejemplo, - 

el niño identifique el nombre y reconozca la funci6n de



103

las partes del cuerpo; as£ como el conocimiento de alqu

nos conceptos generales. 

n. PRUEBA DE ' SOMBRAR Y RECONOCER" 

Aplicada a los niños durante el segundo año) 

Está basada en la prueba creada por el Instituto de Nu— 

trici6n para Centroamérica y Panamá. Es desarrollada - 

por Reyes- Lagunes en 1973 y mide el conocimiento del ni- 

ño acerca de los objetos que le rodean, as1 como el voca

bulario que posee de los mismos. La prueba consta de - 

40 dibujos, los cuales están ordenados en orden progre- 

sivo de familiaridad y se presentan endos tareas: nom, 

brar y reconocer. En la primera de ellas se le pide al

niño que do1 el nombre correcto de los objetos que obser

va y, aquellos que nombra equivocadamente, se le pide - 

que los reconozca en la segunda tarea. 

ñ. PRUEBA DE BINET

Aplicada a los niños durante el segundo y tercer - 

años) 

Es una escala originalmente creada en 1905, por Alfred - 

Binet; posteriormente se han realizado varias revisio— 

nes, siendo la de 1937 por Terman y Merril la más impor
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tante y la más utilizada. Es un método de interrogato— 

rio contrastado que despierta interés en el sujeto y - 

provoca en 41 respuestas naturales a una variedad muy - 

amplia de situaciones. As£, las tareas abarcan y ex¡ - 

gen una amplia gama de conductas, que van desde las - 

más sencillas hasta el razonamiento abstracto, coordi- 

naci6n visomanual, construcci6n con cubos, emparejamien

to de formas geomátricas, longitudes comparadas, etc. - 

Su aplicaci6n va de los dos y medio a los catorce años - 

y cuenta también con niveles para adulto medio y adulto

superior. 

o. PRUEBA DE VOCABULARIO DE WPPSI

Aplicada a los niños durante el tercer año) 

Consiste en el subtest de vocabulario de la escala de - 

Weschler para pre -escolares y mide precisamente qué ni- 

vel de vocabulario presentan los niños de la muestra es

tudiada. Esta prueba se seleccion6 basándose en su - 

gran estabilidad para la medici6n del C. I. verbal. 

p. TECNICA DE MANCHAS DE TINTA DE HOLTZMAN ( H. I. T.) 

Aplicada durante el primero y segundo años a las - 

mamás y en el tercero a los papás y a los niños) 
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Por ser éste el instrumento básico de la presente inves

tigaci6n, lo hemos descrito ya, más extensamente, en el

Capítulo III anterior; sin embargo, durante el tercer - 

año de aplicaci6n de la batería, el H. I. T. fue adaptado

Reyes- Lagunes, 1976), para que se hiciera posible su - 

aplicaci6n a niños de 4 años. As£, se redujo el ndmero

de láminas presentadas, de las 45 para adultos, a sola- 

mente 20, divididas en períodos de aplicaci6n de 10 lá- 

minas cada uno, contando además con las dos láminas de- 

explicaci6n presentadas al inicio de la prueba. Las - 

instrucciones verbales, desde luego, también fueron cam

biadas a la forma siguiente: 

Has visto que algunas cosas se parecen a otras. Como - 

por ejemplo las nubes algunas veces tienen forma de ani

malitos, de casitas, de personas y de muchas otras co- 

sas. Vamos a jugar con unas manchas de tinta que yo - 

tengo aquí, a ver qué cosas podemos encontrar en ellas. 

Aquí está ésta ( Lámina X), yo aquí veo unas montañas co

mo si se vieran de lejos, mira, me parecen unas montañas

por el color y los piquitos ( señalando), ahora dime tl- 

que ves en la mancha aparte de las montañas que yo vi". 

Las intrucciones para la siguiente lámina de ensayo ( Lá
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mina 44 de la Forma A) son las siguientes: 

Ahora vamos a ver esta otra. Yo aquf veo una cara. Me

parece una cara por sus cejas, ojos, nariz y boca. Aho- 

ra dime td que ves en la mancha aparte de la cara que yo

vi" . 

Como podrá ser observado, la lámina X va encaminada a ~ 

producir respuestas globales y la segunda lámina, respues

tas de detalle. La tercera lámina, Y, forma ya propia— 

mente parte de la prueba, porque el niño tiene ya liber- 

tad para dar su respuesta, aunque ella no será tomada - 

en cuenta para la calificaci6n. 

En la Tabla No. 4, que se presenta en la página 109, resu

mimos las pruebas descritas, indicando al sujeto que se - 

le aplicaron y momento de la admínistraci6n en el desa— 

rrollo de la investigaci6n. 

C. Procedimiento

La baterla de pruebas descrita, con excepci6n de la - 

grabaci6n de la interacci6n materno - infantil, se apli- 

c6 en forma individual, en el hogar de cada familia, ~ 

con asistentes de investigaci6n del INCCAPAC. La apli

cacidn de esta baterta se distribuy6 en tres sesiones- 
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de aproximadamente dos horas y media de duraci6n cada

una, las cuales se adaptaban a las disposiciones de - 

horario de cada familia; posteriormente las pruebas - 

fueron calificadas y codificadas por el mismo perso— 

nal. 

S. Tratamiento Estadlstico

Para alcanzar el prop6sito de nuestra investigaci6n

llevamos a cabo el siguiente tratamiento: 

i. poli:gonos de Frecuencias, 

de ambas submuestras y de la muestra total, con el - 

fin de obtener el nivel comparativo de los resultados

registrados en una forma general. 

ii. Obtenci6n de Medias y Desviaciones Estándar, 

de la muestra total y de cada submuestra, 
con el ob- 

jeto de analizar de una manera más espectfica los re- 

sultados obtenidos en cada una de las veintidos varia

bles de la TIcnica. 

iii.t de student, 

para analizar las diferencias significativas de los - 

resultados obtenidos por cada submuestra, Y
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v. Análisis Correlacional, 

se utiliz6 para estudiar la caracterfstica de cada - 

variable en relaci6n a las veintiun restantes. 

Los resultados obtenidos del tratamiento anterior se ana- 

lizan detalladamente en el siguiente Capftulo. 



Lista de Pruebas

1.. CUESTIONARIO DEMOGRAFICO

2. ENTREVISTA FAMILIAR

3. SEMEJANZAS

4. PREMISAS SOCIOCULTURALES

5. FILOSOFIA DE VIDA

6. FIGURAS OCULTAS DE WITKIN

7. DIFERENCIAL SEMANTICO

8. ESCALA DE MEDICION DEL AMBIENTE

EN EL HOGAR ( HOME) 

9. TECNICA DE MANCHAS DE TINTA

DE HOLTZMAN ( H. l. T.) 

10. SITUACION ESTRUCTURADA DE INTE- 

RACCION MATERNO - INFANTIL ( MISS) 

11. RESPALDO MORAL

12. CONOCIMIENTOS GENERALES

13. NOMBRAR Y RECONOCER

14. BINET

15. PERCEPCION DE LA SITUACION

ECONOMICA

16. LOTERIA

17. VOCABULARIO WPPSI

Primer Año Segundo ño Tercer Año

MAMAS NIMOS MAMAS NIÑOS MAMAS PAPAS NINOS

x

x x

x x

x x x

x x x

x x x x x

x x x

x x

x
x x

x x x x x

x x

x x

x

x x

x

x

TABLA No. 4. BATERIA DE PRUEBAS Y MOMENTO DE APLICACION. 

x



110

C A P I T U L 0 V

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS

a) Submuestra de la Ciudad de México. 

Enseguida presentaremos un breve análisis de cada una - 

de las veintidos variables que integran esta prueba, - 

en la submuestra de 67 casos de la ciudad de México. 

TIEMPO DE REACCION ( TR) 

Es ésta una de las variables donde encontramos gran ampli- 

tud en el rango real, pues va de 8 a 78. Adn cuando pode- 

mos suponer que no hay llmite para el rango te6rico, se - 

considera como rechazo de la lámina un tiempo mayor de 60 - 

segundos, el cual obviamente tiene que ser adaptado a otras

culturas. La x observada es de 32. 04 y la Ds. de 18. 39, - 

que al compararlas con las obtenidas por la muestra origi- 

nal de Estados Unidos ( x 20. 33, Ds. 10. 05), nos indican - 

que el tiempo que las madres mexicanas toman para producir

una respuesta calificable es significativamente mayor - 

consultar Gráfica No. l, pág. 132). 

RECHAZO ( R) 

En esta variable, las madres de la ciudad de México produ

cen una x de 2. 06 con una Ds. de 2. 95, indicando con ello
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un bajo Indice de láminas no calificables o rechazadas. - 

como se puede observar en la Gráfica NO. 2, página 133, un - 

alto porcentaje de ellas ( 49. 25), obtienen calificaci6n de

0, es decir, producen para cada una de las láminas una res

puesta calificable. Es interesante hacer notar que en es- 

te caso, la media producida por adultos promedio de Esta— 

dos Unidos, es mayor ( x 4. 31, Ds. 6. 12), lo que parece indi

car que la muestra de sujetos mexicanos tiende más frecuen

temente a producir una respuesta calificable. 

LOCALIZACION ( L) 

Las madres de la ciudad de Mdxico obtienen, en esta varia- 

ble, una x de 39. 46 y una Ds. de 16. 63, lo cual nos indica

la tendencia de esta submuestra a proporcionar respuestas - 

globales; esto es superior a lo encontrado en la muestra - 

de estadarizaci6n en los Estados Unidos ( X 33. 29, Ds. 15. 12), 

en adultos promedio. El rango tedrico va de 0 a 90, encon

trándose un rango real de 2- 71; en el 21% de los casos - 

existe predominio de respuestas globales ( calificaci6n de

0), en tanto en el 41%- exíste respuestas en donde se uti- 

liza una porci6n grande de la mancha ( calificaci6n de l), - 

siendo mInimo el porcentaje en el cual se producen predomi

nantemente respuestas de detalle pequeño ( calificaci6n de - 

2), ya que s6lo es e2 4% ( consultar Gráfica No. 3, pág. 134). 
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ESPACIO ( E) 

Se observa que en esta variable, la submuestra de madres - 

de la ciudad de México obtiene un rango real de 0- 7, sien

do el rango te6rico de 0- 45; lo que indica que adn cuando

el rango real es sensiblemente inferior al te6rico, en la

comparaci6n de medias, nuestra submuestra obtiene una me- 

dia de 1. 78, con Ds. de 1. 40, lo que nos revela puntajes- 

más altos que los de la muestra original ( x 0. 75 y Ds. -- 

0. 93). Esto indica que las madres mexicanas presentan ma

yor porcentaje de respuestas de auténtica inversi6n figu- 

ra - fondo ( Gráfica No. 4., página 135). 

FORMA DEFINIDA ( FD) 

De un rango te6rico de 0- 180, en las madres de la ciudad - 

de México, encontramos un rango real de 53- 96, con una x

de 76. 71 y una Ds. de 16. 72; datos ligeramente superiores

a los obtenidos en la muestra original ( x 73. 87, Ds. -- 

17. 70). Considerando las calificaciones factibles, estos

datos nos indican que nuestros sujetos tienden a dar res- 

puestas con mayor nivel de definici6n, en relaci6n a Esta

dos Unidos, o sea, confundibles con otros conceptos, que - 

predominan las respuestas tales como " cara", " animal", - 

flor" ( calificaci6n de l), y " hombre", " mariposa", " vol- 

cán1l ( calificaci6n de 2) ( Gráfica No. 5, pág. 136). 
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FORMA APROPIADA ( FA) 

Observamos en esta variable un rango real de 26- 53, siendo

el rango te6rico de 0- 90, lo cual nos indica la predominan

cia de respuestas con puntajes bajos, que coincide con la

variable anterior ( FD). La SE de 39. 87 y la Ds. de 9. 81 - 

resultan inferiores a las que se obtienen en la muestra de

los Estados Unidos (_x 44. 33, Ds. 5. 16), lo cual nos indica

que en nuestra submuestra es menor el ajuste de la forma - 

del concepto a la forma de la mancha de tinta, esto no es - 

sorprendente al unir este dato con el de Forma Definida; - 

es decir, entre más vago sea el concepto, mayores posibili

dades tendrá de adecuarse a la forma presentada en la lámi

na ( Gráfica No. 6, pág. 137). 

COLOR ( C) 

De un rango te6rico de 0- 135, el rango real de esta sub— 

muestra es de 0- 19. La _x de 5. 06 y la Ds. de 4. 80, mues— 

tran que nuestros sujetos no utilizan el color como deter- 

minante en su respuesta y que esto es significativamente - 

inferior que en la muestra de estandarizaci6n de Estados - 

Unidos ( x 17. 80, Ds. 9. 65)( Gráfica No. 7, pág. 138). 

SOMBREADO ( S) 

El rango real en esta variable es de 0- 4, mientras el te6- 

rico va de 0 a 90. Es en este caso en donde se contempla- 
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una de las mayores diferencias entre los puntajes de nues

tra submuestra ( x 0. 74, Ds. 0. 96), y los de estandariza-- 

ci6n ( 51 10. 79, Ds. 6. 16), lo cual indica la poca frecuen- 

cia que presentan nuestros sujetos hacia la percepci6n de

textura o sombreado en sus respuestas hacia las manchas - 

de tinta ( consultar Gráfica No. 8, pág. 139). 

MOVIMIENTO ( M) 

Encontramos en esta variable una x de 12. 59 y una Ds. de - 

9. 21, de un rango te6rico de 0- 180, lo cual nos indica nue

vamente puntajes bajos. Es decir, esta submuestra rara - 

vez adjudica movimiento o potencial de movimiento a lo que

percibe. Mientras que en la muestra de Estados Unidos, - 

los sujetos reportan mayor cantidad de respuestas con mo- 

vimiento dinámico, puesto que su x es de 24. 88 y su Ds. de

13. 93 ( Gráfica No. 9, pág. 140). 

VERBALIZACION PATOGNOMICA ( VP) 

Ante esta variable, nos encontramos con que el 37% de la- 

submuestra ( 25 sujetos) no proporcion6 respuestas califi- 

cables ( consultar Gráfica No. 10, página 141), reflejándose

este hecho también en la x que es de 2. 68 y la Ds. de 4. 10. 

En tanto, en la muestra original se dan puntajes más altos

en P-sta variable ( x 4. 10, Ds. 5. 63). En general, podemos~ 

decir que las madres de la ciudad de México reflejan una - 
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cadores de fantasta y fabulaci6n en sus procesos de razona

miento. 

INTEGRACION ( I) 

En esta variable la muestra original de estandarizaci6n ob

tiene, de un rango tedrico 0- 45, una media de 2. 30 y Ds. - 

de 2. 28, indicando que este tipo de respuestas no es comCn. 

En nuestra submuestra obtenemos un dato semejante (_x de - 

2. 39 y Ds. de 3. 70), lo que es más, en el 22% de los proto

colos ( Gráfica No. 11, página 142), no se encuentran respues

tas calificables en esta variable, esto nos revela que, co

mo era de esperarse, una minorta de nuestros sujetos estu- 

diados organizan adecuadamente dos o más elementos de la - 

mancha, al percibirlos en un conjunto más grande. 

Las siguientes cinco variables, tienen que ver con el con- 

tenido de la respuesta: 

En la primera de ellas, HUMANO ( H) 

Otra vez observamos la tendencia a mostrar puntajes bajos - 

en comparaci6n con la muestra de estandarízaci6n de Esta— 

dos Unidos ( x 16, 42, Ds, 9. 20). El rango te6rico es de

0- 90, pero el rango encontrado va de 1- 26. La _x es de

12. 30 y la Ds. de 6. 55; aunque predominan las respuestas
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con calificaci6n de 1, en las que s6lo se dan partes de - 

seres humanos, personajes mitol6q¡ cos o de historieta, - 

existe una amplia dispersi6n en los puntajes ( consultar - 

Gráfica No. 12, pág. 143). 

ANIMAL ( A) 

En esta, que es la segunda variable que califica conteni

do de la respuesta, notamos incremento en el puntaje de - 

calificaciones en relaci6n a la muestra original ( x 22. 11, 

Ds. 8. 43), que nos indica que las madres de nuestra sub - 

muestra tienden a emitir más frecuentemente respuestas - 

relacionadas con figuras de animales, hacia las manchas - 

de tinta. Esto es notorio dado el rango real de 0 a 51 - 

el rango te6rico es de 0- 90). La x de 32. 97 y la Ds. - 

de 10. 17, nos corroboran esta observaci6n ( Gráfica No. 13, 

pág - 144) - , 

ANATOMIA ( At) 

En Ista, la tercera variable de contenido, se observa - 

que las madres de la ciudad de México, tienden a dar más

respuestas de contenido anat6mico en relaci6n a los pun - 

tajes obtenidos en la muestra de Estados Unidos ( X 2. 38, 

Ds. 3. 07). El rango te6rico es de 0- 90, encontrando no- 

sotros un rango real de 0- 45. La x de 5. 77 y la Ds. de - 

7. 01, manifiestan que hay una gran amplitud en la—-disper
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si6n de las respuestas ( consultar Gráfica No. 14, pág. 145). 

SEXO ( Sx) 

La media de 1. 45 ( Ds. 3. 10), es mayor que la obtenida en la

muestra original de Estados Unidos (_x 0. 09 y Ds. 0. 40); sin

embargo, debemos hacer notar que en nuestro caso se trata - 

solamente de sujetos del sexo femenino, examinados por su- 

jetos del mismo sexo, lo cual por el momento no sabemos si

puede influir en los resultados ( Gráfica No. 15, pág. 146). 

ABSTRACTO ( Ab) 

Esta es la d1tima de las variables de contenido y una de - 

las que presentan menor nilmero de respuestas calificables. 

La x de 0. 17 y la Ds. de 0. 48 demuestran el m1nimo porcen- 

taje de respuestas calificables. Todo ello coincide con - 

la muestra de estandarizaci6n de esta prueba en adultos - 

promedio de los Estados Unidos (_x 0. 29, Ds. 0. 87), en la

que s6lo es ligeramente superior el porcentaje de las res- 

puestas calificables Para esta variable ( consultar Gráfi- 

ca No. 16, pág. 147). 

ANSIEDAD ( As) 

También se tiene en esta variable un rango te6rico de 0- 90, 

pero en este caso observamos un rango real de 0- 24 y una - 

x de 7. 26 con Ds. de 2. 88. Esto indica que en general, - 
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tiende a darse respuestas con bajo contenido emocional de - 

miedo, temor, etc.; dato que contrasta con los puntajes - 

obtenidos en la muestra de Estados Unidos (_x 6. 69, Ds. - 

4. 71) ( consultar Gráfica No. 17, página 148). 

HOSTILIDAD ( Hs) 

En este c1so, observamos caracterfsticas semejantes entre

nuestros puntajes ( x 6. 27, Ds. 4. 23), y los encontrados en

la muestra original ( x 6. 69, Ds. 4. 76). En nuestra sub— 

muestra, a pesar de que el rango te6rico va de 0- 135; el

rango real fue s6lo de 0 a 20; todo ello nos indica la m1

nima expresi6n en la escala de hostilidad, dada por nues- 

tros sujetos ( consultar Gráfica No. 18, pág. 149). 

BARRERA ( Br) 

Se obtiene en esta variable un rango real de 1- 15, de un- 

te6rico 0- 45. La x de 5. 32 y la bs. de 3. 22 muestran la - 

presencia de puntajes ligeramente bajos en comparaci6n a - 

lo obtenido en la muestra de estandarizaci6n de esta prue

ba en los Estados Unidos ( x 5. 92, Ds. 3. 50), lo cual nos - 

indica una mayor tendencia a encubrir simb6licamente los- 

llmites de la imagen corporal ( consultar Gráfica No. 19, - 

en la página 150) . 

PENETRACION ( Pn) 
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El ranrjo tedrico ( 0- 45), aunque igual que el de la variable

anterior, ahora presenta como contraparte un rango real de

s<510 0- 8, con una x de 2. 09 y Ds. de 2. 22. Puesto que la - 

media de la muestra estadounidense es de 2. 85 con Ds. de - 

2. 16, podemos afirmar, que las madres del Distrito Federal

tienden a dar un menor nGmero de respuestas calificables - 

en esta variable ( Gráfica No. 20, pág. 151). 

BALANCE ( B) 

Las madres de la ciudad de México muestran muy poco inte— 

rés por la dimensi6n simetrfa- asimetrla, medida por esta - 

variable ( X de 0. 10 y Ds. de 0. 42). En la muestra de los

Estados Unidos se obtienen puntajes mayores ( x 0. 63, Ds. - 

1. 40), siendo interesante sobre todo el hecho de que obtie

nen también una mayor dispersi6n en sus puntajes ( consul- 

tar Gráfica No. 21, página 152). 

POPULAR ( P) 

En ésta, la d1tima de las variables de la prueba, se obser

va que las madres de la ciudad de México obtienen, además - 

de un rango real de 0- 12 ( el te6rico es 0- 25), una x 4. 51- 

y Ds. 2. 52, datos que, comparados con los de la muestra de

Estados Unidos ( x 8. 48, Ds. 2. 92), reflejan la tendencia - 

de nuestros sujetos a presentar respuestas que no ocurren - 

frecuentemente, es decir que no son populares ( Gráfica No. 

22, página 1. 53). 
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b) Submuestra de la ciudad de Mérida. 

Ahora, procederemos al análisis descriptivo de las - 

veintidos variables de la submuestra de 67 casos, co- 

rrespondientes a la ciudad de Mérida, Yucatán; tam— 

bién, como en el caso anterior, comparándola con la - 

muestra original de los Estados Unidos. 

TIEMPO DE REACCION ( TR) 

En esta variable, las madres de esta submuestra producen - 

un rango real 9- 120, con una x 43. 28 y Ds. 22. 22, lo cual - 

refleja que tardaron más tiempo para emitir respuestas ca- 

lificables hacia las láminas de la prueba, en comparaci6n- 

a la muestra utilizada en los Estados Unidos ( x 20. 33, Ds. 

10. 05) ( consultar Gráfica No. l, pág. 132). 

RECHAZO ( R) 

En esta segunda variable, se registra un rango real 0 - 23, - 

siendo el te6rico 0- 45. La x 1. 39 y Ds. 3. 38 nos indican - 

que un alto porcentaje de las madres de esta submuestra - 

Gráfica No. 2, página 133), no rechazaron las láminas. El

68% emiti6 respuesta al total de las láminas, observándose

que solamente el 1. 49% de la submuestra rechaz6 23 láminas - 

no present6 respuesta calificable a las manchas de tinta), 

siendo este hecho notablemente menor en comparaci6n a la - 

muestra original ( 51 4. 31, Ds. 6. 12). 
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LOCALIZACION ( L) 

De un rango te6rico 0- 90, se obtiene un rango de 0- 77, ob

servándose la aproximaci6n en los puntajes registrados en

relaci6n al rango te6rico; una x de 43. 31 y Ds. 14. 51, re

flejan que las respuestas fueron dadas en base a la utili

zaci6n de una porci6n grande de la mancha de tinta, por - 

ejemplo, un lado completo o todo el centro de la misma, - 

resultados un tanto mayores a los obtenidos en la muestra

original ( x 33. 29, Ds. 15. 12), es decir, que en esta dlti

ma muestra se obtienen más resultados de respuesta global

consultar Gráfica No. 3, pág. 134). 

ESPACIO ( E) 

Se obtiene un rango real 0- 13, de un rango te6rico 0 - 45, - 

la x 0. 91 y Ds. 1. 84, reflejan en las respuestas emitidas

una disminuIda alusi6n de auténtica inversi6n figura -fon- 

do de las manchas de tinta, observándose cierta similitud

de resultados en relaci6n a la muestra de Estados Unidos - 

x 0. 75, Ds. 0. 93) ( Gráfica No. 4, pág. 135) 

FORMA DEFINIDA ( FD) 

En esta variable, los sujetos de esta submuestra producen

un rango real 28- 120, de un rango te6rico 0- 180, obtenien

do una x 82. 45 y Ds. 13. 37, lo que denota que las madres - 

de Mérida tienden a presentar conceptos con bajo nivel de' 

definici6n. Se observa que es mayor esta tendencia con - 
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respecto a los resultados obtenidos en la muestra origi— 

nal ( x de 73. 87 y Ds. 17. 70) ( Gráfica No. 5, pág. 136). 

FORMA APROPIADA ( FA) 

En esta variable se observa un rango 10- 47 ( rango te6rico

0- 90), la x 30. 14 y Ds. 6. 78 indican que las respuestas - 

emitidas tienen poco ajuste de la forma del concepto con - 

respecto a la forma de las manchas de tinta. Encontrando

también que el valor de la media es menor que el de la - 

muestra original ( x 44. 33, Ds. 5. 16)( Gráfica No. 6, pág. 137). 

COLOR ( C) 

De un rango te6rico 0- 135, encontramos un rango real 0- 42. 

El valor de la x 6. 44 ( Ds. 6. 60) , nos indica que las ma— 

dres de la ciudad de Mérida no utilizan frecuentemente el

color de las manchas como determinantes o prioritario pa- 

ra emitir sus respuestas, en contraste con los puntajes - 

obtenidos en la muestra de Estados Unidos, en que los pun

tajes son superiores ( x 17. 80). La desviaci6n estándar - 

relativamente alta ( 6. 27), muestra gran dispersi6n en los

puntajes obtenidos ( consultar Gráfica No. 7, pág. 138). 

SOMBREADO ( S) 

Los puntajes obtenidos para esta variable ( x 0. 66, Ds. 1. 11), 

son de los más bajos de la prueba, comparados con los re- 
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sultados de la muestra original ( x 10. 79, Ds. 6. 16). Es- 

to se corrobora con el rango real observado de 0 a 4 ( ran

go tedrico 0- 90), todo lo cual nos refleja la minima per- 

cepci6n que hacia la textura o sombreado presenta nuestra

submuestra ( Gráfica No. 8, pág. 139). 

MOVIMIENTO ( M) 

En esta variable, nuestros sujetos producen un rango real

de 0- 38 ( el te<Srico es 0- 180), con una x 13. 24 y Ds. 8. 76. 

Estos datos, comparados con los puntajes obtenidos en la - 

muestra de estandarizacidn de Estados Unidos ( x 24. 88 y - 

Ds. 13. 93), nos indican que nuestra submuestra tiende a - 

emitir respuestas caracterizadas por la baja calidad diná

mica en la percepci6n descrita ( Gráfica No. 9, pág. 140). 

VERBALIZACION PATOGNOMICA ( VP) 

De un rango te6rico de 0- 180, nuestros sujetos producen, - 

en esta variable, un rango de 0- 5. La x 0. 73, con Ds. - 

1. 35, reflejan que en la percepci6n ilustrada de estas 14

minas, no aparecen las desviaciones imaginativas o verba- 

lizaci6n patogn6mica en sus respuestas, siendo considera- 

blemente bajas en comparaci6n con la muestra de los Esta- 

dos Unidos, en donde se registra una x 4. 10 y una Ds. 5. 63

Gráfica No. 10, pág. 141). 
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INTEGRACION ( 1) 

En esta variable, encontramos un rango real de s6lo 0- 6

rango tedrico 0- 45), arrojando una x de 1. 29 y Ds. de - 

1. 68. Estos datos nos indican que la percepci6n de las - 

láminas no está caracterizada por la composici6n de los- 

e lementos, o la adecuada descripci6n de la mancha de tin- 

ta como un conjunto. De nuevo los resultados son bajos ~ 

en relaci6n a la muestra comparable de Estados Unidos - 

x 4. 77, Ds. 3. 70) ( consultar Gráfica No. 11, pág. 142). 

HUMANO ( H) 

En ésta, la primera variable que tiene que ver con el con- 

tenido de las respuestas ( las otras cuatro variables que - 

tienen que ver con dicho contenido de las respuestas son: 

Animal, AnatomIa, Sexo y Abstracto), nuestros sujetos ob- 

tienen un rango 0- 31, siendo el rango te6rico 0- 90, una - 

x 5. 64 y una Ds. 1. 10. como los puntajes son menores que

los obtenidos por los sujetos de la muestra original ( x - 

16. 42, Ds. 9. 20), nos indican que estos sujetos involucran

menos frecuentemente aspectos humanos en sus respuestas - 

consultar Gráfica No. 12, pág. 143). 

ANIMAL ( A) 

Se obtiene, en esta variable, un rango de 14- 61, de un ran

go te6rico 0- 90. La x 37. 47 y Ds. 11. 48, indican que en - 
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las respuestas emitidas existe frecuentemente contenido - 

animal. En este caso, los valores son superiores a los ob

tenidos en la muestra de Estados Unidos (_x 22. 11 y Ds. 8. 43) 

mostrando una mayor predominancia de dicho contenido ( con- 

sultar Gr9fica No. 13, p6g. 144). 

ANATOMIA ( At) 

Una vez mas, observamos que en esta variable nuestros suje

tos estudiados obtienen un puntaje más elevado en relaci6n

a la muestra de Estados Unidos ( x` 2. 38 y Ds. 3. 07), ya que

obtienen una _x 7. 98 y una Ds. 8. 32, lo cual nos indica una

mayor frecuencia de respuestas en las cuales se hace alu— 

si6n a drganos blandos internos o viscerales ( Gráfica No. 

14, página 145). 

SEXO ( Sx) 

Obtienen, nuestros sujetos, una —x 0. 85 y Ds. 1. 67, datos - 

mayores a los encontrados en la muestra original ( x 0. 09,~ 

Ds. 0. 40), sin embargo, recordemos que nuestro estudio es- 

tá compuesto por sujetos del sexo femenino, los cuales - 

fueron examinados por sujetos del mismo sexo, lo que, has

ta el momento, no sabemos si puede influir en los resulta

dos obtenidos ( Gráfica No. 15, pág. 146). 

ABSTRACTO ( Ab) 
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De un rango tedrico 0- 90, nuestros sujetos obtienen un ran

go 0- 2, una x 0. 06 y Ds. 0. 30, siendo estos puntajes seme- 

jantés a los encontrados en la muestra original ( x 0. 29, - 

Ds. 0. 87), indicándonos la poca frecuencia al emitir res— 

puestas de percepci6n abstracta hacia las manchas de tinta; 

esto es, la mSnima presencia de respuestas tales como " fe- 

licidad", " pecado", etc. Es de observarse, que un 95. 52% - 

de nuestra submuestra emiti6 respuestas calificables con - 

cero para esta variable ( consultar Gráfica No. 16, pág. 147). 

ANSIEDAD ( As) 

Nuestros sujetos obtienen en esta variable un rango 0- 14 - 

rango te6rico 0- 90), una x 6. 12 y Ds. 3. 34, indicando que

en las respuestas a las láminas se hace poca alusi6n hacia

aspectos de emotividad y actitudes que denotan sentimien-- 

tos de miedo, desagrado, pena, etc., lo que parece es la - 

normalidad ( compárense los puntajes obtenidos en la mues— 

tra de Estados Unidos: x 6. 69 y Ds. 4. 71) ( consultar Gráfi

ca No. 17, pág. 148). 

HOSTILIDAD ( Hs) 

De un rango tedrico 0- 135, las madres de la ciudad de Mi5ri

da producen un rango 1- 17, reflejando un puntaje ligeramen

te inferior para esta variable, una x 5. 59 y Ds. 3. 00, de- 

notando que en estas respuestas emitidas hacia las manchas, 
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tos que denoten hostilidad, que en la muestra comparable - 

de Estados Unidos ( x 6. 69 y Ds. 4. 76), aunque, como en el

caso de la variable Ansiedad, es poca la diferencia ( Grá

fica No. 18, p9g. 149). 

BARRERA ( Br) 

Nuestros sujetos en esta variable producen un rango 2- 14, 

siendo el te6rico 0- 45, denotando una puntuaci6n ligeramen

te alta en comparaci6n a la obtenida en la muestra origi- 

nal ( x 5. 92 y Ds. 3. 50). La x de 7. 10 y la Ds. de 6. 16 - 

indican que las respuestas emitidas hacen poca alusi6n so

bre cualquier cubierta, membrana o piel protectora, que - 

pueda relacionarse simb6licamente con la percepcidn de - 

los llmites de la imagen corporal ( Gráfica No. 19, pág. 150). 

PENETRACION ( Pn) 

Nuestra submuestra obtiene, para esta variable, una x de - 

2. 64 y Ds. 2. 27, rango real 0- 10 de un te6rico 0- 45; da— 

tos semejantes a los encontrados en la muestra de los Es- 

tados Unidos ( x 2. 85 y Ds. 2. 16), lo cual nos indica que, 

adn cuando nuestros sujetos hacen poca alusi6n, en sus - 

respuestas, sobre aspectos de penetraci6n corporal, esto - 

bien puede caer en la normalidad ( Gráfica No. 20, pág. 151). 
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BALANCE ( B) 

Las madres de la ciudad de Mérida muestran poca o ninguna

alusi6n sobre aspectos de simetrSa o de equilibrio percep- 

tual, medida por esta variable ( x 0. 09, Ds. 0. 29), infe— 

rior a lo obtenido en la nuestra de los Estados Unidos - 

x 0. 63, Ds. 1. 40). El rango real para esta variable fue

de 0- 1 ( el te6rico es de 0- 45)( Gráfica No. 21, pág. 152). 

POPULAR ( P) 

En esta, que es la d1tima variable de la prueba, nuestra - 

submuestra de madres de la ciudad de Mérida produce un ran

go 1- 9, siendo el rango te6rico 0- 25, una x 4. 43 y Ds. 1. 93, 

reflejan que la emisi6n de respuestas hacia las manchas de

tinta son de un bajo porcentaje en relaci6n a las emitidas

con mayor frecuencia en estudios realizados previamente, - 

describiendo percepciones menos populares que las de la - 

muestra original ( X 8. 48, Ds. 2. 92) ( Gráfica No. 22, pág. 153). 

Todos los datos anteriormente citados ( medias y desviacio- 

nes estándar de ambas submuestras) se pueden observar deta

lladamente en la Tabla No. S, que enseguida se presenta, a- 

manera de resumen; asimismo, en la Tabla No. 6, presentamos

la comparaci6n entre estas medias. 
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TABLA No. 5

MEDIAS Y DESVIACIONES ESTANDAR

VA- 

RIA
MUESTRA TOTAL CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MERIDA

BLES r. t. x Ds. x Ds. r. r. x Ds. r. r. 

TR ... 37. 58 21. 06 32. 04 18. 39 8- 78 43. 28 22. 22 9- 120

R 0- 45 1. 73 3. 18 2. 06 2. 95 0- 18 1. 39 3. 38 9- 23

L 0- 90 41. 36 15. 68 39- 46 16. 63 2- 71 43. 31 14. 51 0- 75

E 0- 45 1. 35 1. 68 1. 78 1. 40 0- 7 0. 91 1. 84 0- 13

FD 0- 180 79. 52 15. 39 76. 71 16. 72 53- 96 82. 45 13. 37 28- 120

FA 0- 90 35. 11 9. 75 39. 87 9. 81 26- 53 30. 14 6. 78 10- 47

C 0- 135 5. 73 5. 77 5. 06 4. 80 0- 19 6. 44 6. 60 0- 42

S 0- 90 0. 70 1. 04 0. 74 0. 96 0- 7 0. 66 1. 11 0- 4

m 0- 180 12. 91 8. 97 12. 59 9. 21 0- 35 13. 24 8. 76 0- 38

VP 0- 180+ 1. 73 3. 22 2. 68 4. 10 0- 19 0. 73 1. 35 0- 5

1 0- 45 1. 81 2. 06 2. 30 2. 28 0- 10 0- 1. 29 1. 68

H G- 90 11. 18 6. 21 12. 30 6. 55 1. 26 5. 64 1. 10 0- 31

A u- 90 35. 17 11. 03 32. 97 10. 18 0- 51 37. 47 11. 48 14- 61

At 0- 90 6. 85 7. 73 5. 77 7. 01 0- 45 7. 98 8. 32 0- 47

Sx 0- 90 1. 16 2. 52 1. 45 3. 10 0- 18 - 0. 85 1. 67 0- 8

Ab 0- 90 0. 12 0. 41 0. 17 0. 48 0- 2 0. 06 0. 30 0- 2

As 0- 90 6. 70 4. 23 7. 26 2. 88 0- 24 6. 12 3. 34 0- 14

Hs 0- 135 5. 94 3. 80 6. 27 4. 23 0- 20 5. 59 3. 00 1- 17

Br 0- 45 6. 61 5. 61 5. 32 3. 22 1- 15 7. 10 6. 16 2- 14

Pn 0- 45 2. 36 2. 25 2. 09 2. 22 0- 8 2. 64 2. 27 0- 10

B 0- 45 0. 10 0. 36 0. 10 0. 42 0- 3 0. 09 0. 29 0- 1

p 0- 25 4. 45 2. 27 4. 51 2. 52 0- 12 4. 39 4. 39 1- 9

r. t rango teCrico x = media

r. r.=rango real Ds. = desviaci6n estándar
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TABLA No. 6

COMPARACION DE MEDIAS DE LAS 22 VARIABLES EN LAS MUESTRAS
ESTUDIADAS, CON RELACION A LAS OBTENIDAS EN LA MUESTRA DE

LOS ESTADOS UNIDOS

Variable Muestra Total Cd. Mdxico Cd. mérida

Tiempo de Reacci6n ( TR) ALTA ALTA ALTA

Rechazo ( R) BAJA BAJA BAJA

Localizaci6n ( L) ALTA ALTA ALTA

Espacio( E) ALTA ALTA ALTA

Forma Definida ( FD) ALTA ALTA ALTA

Forma Apropiada ( FA) BAJA BAJA BAJA

Color ( C) BAJA BAJA BAJA

Sombreado ( S) BAJA BAJA BAJA

Movimiento ( M) BAJA BAJA BAJA

Verbalizaci6n

Patogn6mica ( VP) BAJA BAJA BAJA

Integraci6n ( I) BAJA BAJA BAJA

Humano ( Hi BAJA BAJA BAJA

An ima 1 ( A) ALTA ALTA ALTA

Anatomía ( At) ALTA ALTA ALTA

Sexo ( Sx) ALTA ALTA ALTA

Abstracto ( Ab) BAJA BAJA t- BAJA

Ansiedad ( As) ALTA ALTA BAJA

Hostilidad ( Hs) BAJA BAJA BAJA

Barrera ( Br) ALTA BAJA ALTA

Penetraci6n ( Pn) BAJA BAJA BAJA

Balance ( B) BAJA BAJA BAJA

Popular ( P) BAJA BAJA BAJA
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Para permitir una mejor comprensi6n de los datos, presen- 

tamos a continuaci6n polIgonos de frecuencias para cada - 

una de las veintidos variables, en los que incluimos los - 

datos de la muestra total, de la ciudad de Mdxico y de la

ciudad de Mdrida. 

Con la misma finalidad, en la Tabla No. 7 ( pág. 154), pre- 

sentamos un perfil de las muestras de Mixico y Mérida, - 

en base a la comparaci6n de medias. 
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c) Análisis de las Diferencias debidas al efecto de la

variable Ciudad. 

Como se puede observar en la Tabla No. 8 ( pág. 161), de

las veintidos variables utilizadas, trece de ellas - 

produjeron diferencias significativas. Puesto que en

los dos incisos anteriores describimos todos los da— 

tos, nos limitaremos a reportar los hallazgos más -- 

significativos. 

La primera de las variables, Tiempo de Reacci6n ( TR), pro

duce una t de - 14. 41, significativa al . 001, al comparar- 

los sujetos de la ciudad de bléxico con los de la ciudad - 

de Márida. Se observa que las madres de esta d1tima ciu- 

dad tardan significativamente más tiempo para emitir una - 

respuesta, denotando un menor grado de espontaneidad, ma- 

yor tendencia a la reflexi6n y confirmando que en ellas - 

predomina el estilo de confrontaci6n pasiva, tal como es - 

definido por Dlaz Guerrero ( Dfaz- Guerrero, 1976). 

En la variable Rechaza ( R), se obtuvo una t de 2. 23, dife

rencia no significativa, por lo que podemos afirmar que - 

el ndmero de láminas rechazadas fue semejante en ambas - 

submuestras estudiadas. 

En Localizaci6n ( L), se obtuvo una t de - 5. 66, significa- 
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tiva al . 001, reportándonos la tendencia de las madres de - 

la ciudad de Mdrida a la meticulosidad y a la habilidad - 

para la observaci6n de detalles finos, ast como la mayor - 

capacidad para analizar una situaci6n determinada, en com- 

paraci6n con la muestra de madres de la ciudad de México, - 

quienes tienden a reportar respuestas más' globales, con— 

gruente con el hecho de que sus tiempos de reacci6n son - 

más rápidos. 

En la variable Espacio ( E), se registra una t de 3. 95, si_q

nificativa al . 001, lo que al observar los datos, nos indi

ca que los sujetos de la ciudad de México tienden a dar - 

un mayor ndmero de respuestas de inversi6n figura -fondo - 

que las madres de la ciudad de Mérida. Este hecho confir- 

ma que los sujetos de nuestra primera submuestra denotan - 

menor tendencia hacia el convencionalismo y mayor desacata

miento hacia las -generalidades. 

En la variable Forma Definida ( FD), producen una t de - 8. 57, 

sígnificativa al . 001, lo que se interpreta como que las - 

madres de la ciudad de Mérida tienden a emitir respuestas- 

m9s elaboradas y con un mayor grado de especificaci6n. 

En la variable Forma Apropiada ( FA) con una t de 27. 04, - 

significativa al . 001, nos indica que las madres de la ciu
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dad de México emitieron respuestas en las que hay un mayor

ajuste de la forma descrita a la forma de la mancha de tin

ta, en comparaci6n a las respuestas reportadas por las ma- 

dres de la ciudad de Mérida. 

En la variable Color ( C) producen una t de - 3. 36, signifi- 

cativa al . 01, en donde son las madres de la ciudad de Mé- 

rida las que utilizan más frecuentemente el color como de- 

terminante de su respuesta. En el análisis de correlacio

nes podremos probar el significado de este dato. 

En las variables Sombreado ( S) ( t . 5) y Movimiento ( M) - 

t - 1. 25), no se registran diferencias significativas en - 

las medias de nuestros sujetos estudiados, y lo que es - 

más, como vimos previamente en este CapItulo, se presen— 

tan poco frecuentemente. 

La variable Verbalizaci6n Patogn6mica ( VP) produce una t - 

de 6. 96, significativa al . 001, denotando que nuestra mues

tra de la ciudad de México tiende a mostrar mayores indi- 

cadores de elementos de fantasta y respuestas fabuladas - 

en las percepciones reportadas, en relaci6n a la muestra - 

de la ciudad de Mérida. 

En la variable Integraci6n ( I), produce una t de 4. 39, - 

significativa al . 001, lo cual nos refleja la mayor habi- 
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lidad para la incorporaci6n de dos o más elementos para - 

la elaboraci6n de preceptos por parte de los sujetos de ~ 

la ciudad de México, en comparaci6n con los de la ciudad - 

de Mérida. 

Al analizar el tipo de contenido de la respuesta, encon— 

tramos que, con excepci6n de las variables Sexo ( Sx) - 

t 2. 22— y Abstracto ( Ab), -- t 1. 0--, se registra un ni- 

vel de significancia al . 001, teniendo cada una caracterts

ticas complementarias. En la variable Humano ( H), se pro- 

duce una t de 20. 18, significativa al . 001, lo cual nos in, 

dica la mayor tendencia por parte de la muestra' de la ciu- 

dad de México, de incorporar elementos humanos en el conte

nido de lasrespuestas, mientras que en las variables Ani— 

mal ( A), se registra una t de - 7. 89, significativa al . 001

y en Anatomía ( At), con una t de - 4. 6, con igual nivel de- 

significancia, nos denota la mayor tendencia de las madres

de la ciudad de Mérida a incorporar en el contenido de las

respuestas elementos referentes a animales o partes de és- 

tos, así como mayor contenido esquelético o visceral en la

presentaci6n de sus respuestas; esto parece explicarse por

el hecho de que en la ciudad de Mérida, poi tratarse de - 

una provincia en la que se está más en contacto con el am- 

biente de campo, existe la tendencia a revelar o encontrar

semejanza con lo que se está percibiendo con mayor frecuen
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cia, que es precisamente animales de más variada especie, - 

en comparaci6n a lo que encontramos en el ambiente urbano - 

de la ciudad de México. 

En las variables Sexo ( Sx) se produce una t de 2. 22 y Abs- 

tracto ( Ab) con una t de 1. 0, no se registran diferencias - 

significativas en la comparaci6n de nuestras muestras estu

diadas, lo cual se confirma, como lo describimos previamen

te, por la poca frecuencia de ambas variables. 

En la variable Ansiedad ( As) se obtiene una t de 3. 8, sig- 

nificativa al . 001, lo que nos indica la mayor frecuencia - 

de actitudes y sentimientos tales como miedo, pena, lásti- 

ma, etc., en la muestra de la ciudad de México, en rela— 

ci6n a nuestros sujetos de Mirida, factor que quizá se ex- 

plique debido al grado de urbanizaci6n, ritmo más acelera- 

do de vida llevado a cabo en la ciudad de México, en comp 

raci6n a la provincia de Mérida. 

La variable Hostilidad ( Hs), registra una t de 2. 12, no ob

servándose una diferencia significativa en la comparaci6n

de nuestras medias estudiadas. 

En la variable Barrera ( Br), se produce una t de - 4. 68, - 

con un nivel de significancia al . 001, lo cual nos denota- 



160

que las madres de la ciudad de Mérida presentan más rasgos

de inhibici6n, as£ como mayor dificultad para adaptarse - 

rápidamente a un nuevo ambiente social, en comparaci6n

con las madres de la ciudad de México. 

En las tres d1timas variables, Penetraci6n ( Pn), con una - 

t de - 2. 2, Balance ( B), con una t de 0. 1 y Popular ( P) con

una t de 0. 46, no se observan diferencias significativas, 

al llevar a cabo la comparaci6n de nuestras muestras es— 

tudiadas. 
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TABLA No. 8

PUNTAJES t DE LA MUESTRA TOTAL

Variable Puntaje t
Nivel de

significancia

TR 14. 41 001) 

R 2, 23

L 5. 66 001) 

E: 3. 95 001) 

FD = 8. 57 001) 

FA 19. 46 001) 

c 3. 36 01) 

S 0. 5

m 1. 25

VP 6. 96 001) 

4. 39 001) 

H 20. 18 001) 

A 7. 89 001) 

At 4. 6 001) 

Sx 2. 22

Ab 1. 0

As 3. 8 001) 

Hs 2. 12

Br 4. 68 001) 

Pn 2. 2

B 0. 1

p 0. 46
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d) Correlaciones de las veintidos variables de la mues— 

tra total. 

Ningdn procedimiento estadlstico ha abierto tantos - 

caminos a 1 descubrimiento en Psicologfa y en las Cien

cias del Comportamiento en general como la correla— 

ci6n? ( Guilford, 1965, citado por Magnusson, 1975). 

El coeficiente de correlacidn es un ndmero que refle

ja el grado en que dos variables están relacionadas, - 

o sea, en qué medida los cambios en una de las varia- 

bles van aparejados a cambios en la otra. Este cono- 

cimiento permite hacer predicciones." ( Dfaz- Guerrero- 

y Colbs., 1974). Basados en esto, es que sometimos - 

nuestros datos al mencionado análisis. 

Enseguida mencionaremos las correlaciones significativas

de la muestra de amas de casa de los Estados Unidos ( Holtz

man y Co1bs., 1980, p. 413), en comparacidn con nuestra mues

tra total y de acuerdo con la Tabla No. 9, que presentamos

en la página anterior, analizaremos cada una de las vein - 

tidos variables de nuestra prueba, comparándolas con - 

aquellas con las cuales correlacionen significativamente - 

y nombrándolas una sola vez, con el fin de evitar ser re- 

petitivos. 
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En la muestra estadounidense, las amas de casa que tie— 

nen un mayor Tiempo de Reacci6n dan respuestas con una - 

Forma Apropiada alta, no utilizan Color, no reportan Movi

miento e introducen la percepci6n de Balance de las man— 

chas; en contraste, en México encontramos que la variable - 

Tiempo de Reacci6n correlaciona significativamente con cua

tro de las veintiun variables restantes: 
Rechazo, r. 62- 

sign. 0001); Forma Definida, r. 22 ( sign. 009); Integrac-i6n, 

r. -. 17 ( sign. 0488) y Abstracto, r. -. 20 ( sign. 0193). 

Se aprecia que a mayor tiempo utilizado Dara emitir una - 

respuesta a la mancha de tinta, es mayor la cantidad de - 

láminas rechazadas; es conveniente recordar que después - 

de transcurridos 60 segundos y al no emitir ninguna res— 

puesta, se considera como rechazo a la lámina. 

La segunda de las correlaciones significativas, Forma De- 

finida, nos indica que entre más tiempo les lleva a los - 

sujetos estudiados emitir una respuesta a la mancha de - 

tinta, se incrementa la frecuencia de respuestas definidas. 

Nos sorprende la correlaci6n con la tercera de las varia- 

bles, Integracift, pues nos indica que entre más tiempo - 

se tomaron los sujetcs para emitir una respuesta a la Ig - 

mina, es menor la integraci6n de los elementos empleados- 
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en la respuesta, ya que es de esperarse de acuerdo a la - 

16gica, que a mayor tiempo para emitir una respuesta se - 

puede esperar ésta con una mayor integraci6n de los ele— 

mentos empleados en dicha respuesta; aunque, como no es - 

muy grande el nivel de significancia, habrá que esperar - 

los resultados de estudios posteriores para poder encon— 

trar datos que ratifiquen este hecho. 

Con la cuarta de las correlaciones significativas, Abs— 

tracto, observamos que entre mayor es el tiempo para la - 

emisi6n de una respuesta, disminuye la frecuencia de con- 

tenido abstracto en éstas, lo cual nos indica la mayor - 

presencia de respuestas de un contenido más especIfico,- 

más concreto. 

La segunda variable, Rechazo, produce en la muestra de a- 

mas de casa de los Estados Unidos, trece correlaciones - 

significativas, lo cual indica que a mayor ndmero de re- 

chazos, mayor es el tiempo de reacci6n y son menores los- 

puntajes en Localizaci6n, Forma Definida, Color, Sombrea- 

do, movimiento, Integraci6n, Humano, Animal, Hostilidad,~ 

Barrera, Penetraci6n y Popular. En México, aunque s6lo en

contramos cinco correlaciones significativas, todas ellas

coinciden con las mencionadas: Rechazo correlaciona signi

ficativamente con cinco de las veintiun variables restan- 
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tes, pero como ya mencionamos la correlaci6n con Tiempo de

Reacci6n, s6lo indicaremos las cuatro restantes: 
Localiza- 

ci6n, r. -. 17 ( sign. 0498), Color, r. -. 20 ( sign. 0221), Ani

mal, r. -. 17 ( sign. 0473) y Penetraci6n, r. -. 17 ( sign. 0533) - 

Como podemos observar, todas estas correlaciones son neg l

tivas, indicando que cuando las madres estudiadas resulta- 

ron incapaces de reportar una respuesta calificable a la - 

mancha, también tendSan en general a autilizar partes gran

des de ella como referente; sin considerar el color ( adn - 

los acromáticos, como negro, blanco y gris) como determi- 

nantes de la respuesta. Asimismo, se detecta en ellas me

nor cantidad de elementos alusivos a animales, 
o partes - 

de éstos y disminuyen también las respuestas con elementos

alusivos a algdn tipo de penetraci6n corporal o interior - 

de algdn objeto. 

La correlaci6n de Rechazo con Localizaci6n y Animal ( r.- 

17 en ambas), muestra que es más baja en nuestra mues

tra, en comparaci6n a la obtenida en la de los Estados Un¡ 

dos ( L, r. -. 36 y con A, r. -. 40). 

La tercera variable, Localizaci<Sn, en Estados Unidos pro- 

duce cinco correlaciones significativas, 
todas ellas se - 

presentan" en México, s6lo que nuestros datos nos muestran- 
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diez correlaciones significativas. En Estados Unidos, en- 

tre más pequeña sea la parte de la mancha utilizada, más - 

frecuentemente se presentan respuestas calificables, en - 

Espacio, con Forma Definida alta y de contenido Animal, - 

disminuyendo el ndmero de respuestas de Color; mientras - 

que en M9xico, la variable Localizaci6n correlaciona sig- 

nificativamente con 10 de las veintiun variables restan— 

tes: Espacio, r. 34 ( sign. 001); Forma Definida, r. 33 ( sign. 

0001); Forma Apropiada, r. 34 ( sign. 0001); Color, r. -. 30

sign. 0004); Verbalizaci6n Patogn6mica, r. -. 27 ( sign. - 

0014), Humano, r. 28 ( sign. 0011); Animal, r. 28.( sign. - 

0010); Anatomfa, r. -. 21 ( sign. 0154) y Sexo, r -. 20 - 

sign. 0175), y la ya mencionada con Rechazo. 

Como podemos observar, existen correlaciones positivas - 

con Espacio, Forma Definida, Forma Apropiada, Humano y - 

Animal; indicando que cuando se utilizan porciones peque

flas de la mancha de tinta para emitir una respuesta, se - 

encuentra más frecuentemente una mayor inversi6n figura - 

fondo para tal aseveraci6n, llegando a ser determinante - 

el fondo. En cuanto a la forma en la percepci6n de los - 

sujetos para reportar sus respuestas, hay mayor tendencia

a reportar conceptos más definidos cuando se utilizan por

ciones mayores de la mancha de tinta. Asimismo se obser- 

va que a porciones mayores que se tomen en cuenta de la - 
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mancha de tinta, existe menor precisi6n de la forma. En - 

base a la observaci6n de los datos, podemos afirmar que - 

la correlaci6n con la variable Humano, nos indica una ma- 

yor tendencia a incorporar elementos o partes del ser hu- 

mano cuando son utilizadas porciones más pequeñas de la - 

lámina para emitir la respuesta. Se observa también la - 

mayor frecuencia a incorporar en la respuesta elementos - 

que hacen alusi6n a animales o parte s de éstos, esto dlti

mo nos lo demuestra muy claramente las medias obtenidas - 

en ambas ciudades estudiadas, en comparaci6n con la mues- 

tra original de los Estados Unidos ( Tabla No. 5, p6g. 

Por otro lado, tenemos correlaciones negativas con Color, 

Verbalizaci6n Patogn6mica, Anatom1a y Sexo. Esto quiere - 

decir, que cuando se reportan respuestas apoyadas en por- 

ciones pequeñas de la mancha, y por 16gica, calificable - 

la variable Localizaci6n con la más alta puntuaci6n, no - 

es determinante el color de la mancha para la elaboraci6n

de los elementos de la percepci6n hecha. Disminuye asi— 

mismo la tendencia a la elaboraci6n de respuestas caracte

rizadas por fabulaciones. Se observa menor incidencia de

la incorporaci6n de los elementos con sentido referente a

la sexualidad, por ejemplo, la menci6n de drganos genita- 

les, realizaci6n de la c6pula, etc. Existe también, me— 

nor tendencia a la alusi6n de respuestas cuyo contenido - 
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sea de penetracift, elementos viscerales, de drganos in— 

ternos blandos, etc. 

Es de destacarse la alta correlacift de Localizaci6n con - 

Forma Apropiada en México ( r. 34), en comparaci6n con la ~ 

obtenida en Estados Unidos ( r. 17); mientras que en la co- 

rrelaci6n con Color ( r. -. 30) es igual al puntaje regis— 

trado en Estados Unidos. 

La variable Espacio, en la muestra de Estados Unidos, ín- 

dica que a mayor utilizaci6n de Espacio, más pequeña es - 

el área de la mancha, mayor definida es la forma, mayor - 

contenido animal y más frecuentemente se percibe el Balan

ce dentro de la mancha. En México, Espacio correlaciona- 

sígnificativamente con cuatro de las veintiun variables - 

restantes: Forma Apropiada, r. 29 ( sign. 0005); Humano, - 

r. 21 ( sign. 0138) y Barrera, r. 51 ( sign. 0001), y la correla

ci6n con Localizaci6n, que ya detallamos. 

Estas correlaciones se dan en una forma positiva, siendo - 

indicadoras de que, cuando hay una real inversi6n figura - 

fondo, esto es, cuando menos dominante es la mancha de - 

tinta en comparaci6n al fondo blanco, como determinante - 

de la respuesta, se ibserva mayor tendencia a proporcionar

conceptos con un mayor ajuste de su percepci6n con relaci6n
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a la forma " real" de la mancha; de igual manera, se obser

va mayor tendencia a incorporar en sus respuestas elemen- 

tos referentes al cuerpo humano ( ejemplc, figura completa

de un hombre, cara humana elaborada, etc.); as1 como una - 

referencia en sus respuestas de elementos " protectores" 

en relaci6n simb6lica con la imagen corporal, tales como

cubierta, piel protectora, concha. 

Las once correlaciones significativas de la variable Forma

Definida, en la muestra equiparable de Estados Unidos, in- 

dica que a mayor Forma Definida, más pequeña es la parte - 

de la mancha que se utiliza, frecuentemente se utiliza el

Espacio, se reporta más Movimiento, Integraci6n, contenido

humano, contenido animal, Hostilidad, Barrera y Popular, - 

disminuyendo la presencia de Color y Sombreado en la res— 

puesta. Mientras que en México, la variable Forma Defini- 

da correlaciona significativamente con ocho variables: - 

Forma Apropiada, r. 18 ( sign. 0364); movimiento, r. 30 ( sign. 

0004); Humano, r. 26 ( sign. 0020); Animal, r. 65 ( sign. 0001); 

Hostilidad, r. 23 ( sign. 0066) y Popular, r. 25 ( sign. 0038);- 

además de las correlaciones con Tiempo de Reacci6n y Loca- 

lizaci6n, que en su oportunidad se mencionaron. 

Como podemos observar, estas seis correlaciones significa- 

tivas son positivas, lo cual nos indica lo siguiente: Cuan
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do nuestros sujetos estudiados emitieron respuestas con ma

yor especificaci6n de la definici6n de la forma de la man- 

cha de tinta, hubo mayor " bondad" de ajuste entre la forma

percibida por el sujeto y la forma generalmente aceptada - 

de la mancha de tinta; caracterizando a las respuestas ele

mentos en su contenido que hacen alusi6n a una calidad di- 

námica de la percepci6n hecha; habiendo también en el con- 

tenido referencia a partes de personas, pero adn más, refe

rentes a animales o a partes de éstos. 

Es de notar que estas respuestas presentan rasgos simb6li- 

cos indicadores de la hostilidad en el contenido de la res

puesta. Se observa mayor tendencia a reportar respuestas

a la mancha de tinta consideradas en el estudio original - 

en Estados Unidos) como populares, debido a la frecuencia

de respuestas hacia la lámina. 

Se observa una correlaci6n significativa con la variable

Humano ( r. 26), inferior a la obtenida en la muestra de Es- 

tados Unidos ( r. 55). 

La sexta variable, Forma Apropiada, de sus ocho correla- 

ciones significativas, coincide con s6lo cuatro de las do- 

ce que encontramos en MIxico: las amas de casa estadouni- 

denses que obtienen altos puntajes en Forma Apropiada, tie
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nen una latencia de respuesta mayor, en sus respuestas se - 

detecta Movimiento, menor Verbalizaci6n Patogn6mica, me— 

nor contenido sexual, mayor respuestas con Barrera, asl - 

como más respuestas consideradas populares. Mientras que

en México, la variable Forma Apropiada, correlaciona sig- 

nificativamente con doce de las veintiun variables restan

tes: con Localizacift, Espacio y Forma Definida, que ya - 

hemos mencionado anteriormente y, además, con: Movimien- 

to, r. 22 ( sign. 0109); Verbalizaci6n Patogn6mica, r. 25 -- 

sign. 0041); Integraci6n, r. 18 ( sign. 0377); Humano, r. 38

sign. 0001); Anatom-ta, r. -. 17 ( sign. 0445); Abstracto, - 

r. 19 ( sign. 0316); Ansiedad, r. 17 ( sign. 0437); Hostilidad, 

r. 25 ( sign. 0035) y Popular, r. 43 ( sign. 0001). 

Se observa que solamente una de las correlaciones signifi- 

cativas de Forma Apropiada es negativa, y es con Anatom1a. 

Indicándonos que entre mayor " bondad" haya de la respues- 

ta emitida en relaci6n a la forma de la mancha de tinta, - 

habrá menor alusi6n de elementos tIpicos de anatomfa, co- 

mo por ejemplo, 6rganos internos, partes viscerales, etc., 

caracterizando en cambio a las respuestas, mayor alusi6n- 

a energla, carga dinámica, en los elementos del contenido

que a su vez están cargados de alusiones de fantasta y de

pensamiento fabulado. Asimismo, se observan re,_zpuestas - 

en las que elementos diferentes de la mancha se encuentran
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integrados en una misma respuesta. Se aprecia también la- 

alusi6n sobre aspectos de personas, ya sean partes de 4s- 

tas o la figura humana completa. Asimismo, se registran - 

respuestas completamente abstractas, esto es, sin mencio- 

nar aspectos especfficos. Al correlacionar significativa

mente esta variable ( FA) con Ansiedad y Hostilidad, nos - 

indica que frecuentemente las respuestas que se adecdan ~ 

a la forma de la mancha, tienen un contenido de temor y - 

elementos de hostilidad. También distinguimos la presen- 

cia de respuestas consideradas como populares, por la fre

cuencia en cuanto a la conceDtualizaci6n de la mancha de - 

tinta en la muestra de los Estados Unidos. 

Se registra un puntaje en la correlaci6n de Forma Apro— 

piada con Animal ( r -. 17) inferior al obtenido en la mues- 

tra de Estados Unidos ( r. 50) y un puntaje igual al corre- 

lacionar Forma Apropiada con movimiento ( r. 22), en ambas - 

muestras. 

En la muestra de amas de casa de Estados Unidos, la varia

ble Color correlaciona significativamente con cuatro va

ríables, coincidiendo con s6lo dos de las seis que se en- 

cuentran en la muestra de madres mexicanas ( L y R, las - 

cuales ya se mencion ron). Las amas de casa estadouniden

ses que obtienen altos puntajes en Color, producen igual- 
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mente puntajes altos en Sombreado y en Penetraci6n, en tan

to que en México encontramos que la variable Color, ade— 

más de correlacionar significativamente con las ya mencio

nadas variables Rechazo y Localizaci6n, lo hace también ~ 

con las siguientes: Abstracto, r. 36 ( sign. 0001); Ansíe— 

dad, r. 21 ( sign. 0139); Hostilidad, r. 25 ( sign. 0035) y con

Barrera, r. 30 ( sign. 0004). 

Observamos que la variable Color, al correlacionar signifi

cativamente con estas cuatro variables, lo hace de una - 

forma positiva. Esto nos indica que, a mayor relevancia - 

tenga el color de la mancha como determinante de la res— 

puesta, hay mayor incidencia de respuestas consideradas - 

como abstractas, esto es, sin forma especffica; se refle- 

jan mayor cantidad de elementos de ansiedad; asf como de - 

un contenido con caracterIsticas que hacen referencia a - 

hostilidad y una tendencia a incorporar respuestas con ca

racterfsticas simb6licas, como cubierta, piel protectora, - 

capa, etc., que hacen alusi6n a los llmites corporales. 

La variable Sombreado, en la muestra original produce - 

tres correlaciones significativas, indicándonos que a ma- 

yor puntaje en Sombreado es también más alto el puntaje - 

para Barrera, para Penetraci6n e Integraci6n ( que ya han - 

sido mencionadas). 
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Las amas de casa mexicanas, en la variable Sombreado, que

es la octava en el orden general de las veintidos varia— 

bles, observamos, como caso dnico, la sola correlaci6n - 

positiva con Movimiento, r. 24 ( sign. 0056), esto nos indi- 

ca que a mayor expresi6n de dinamismo y de potencial de - 

movimiento dado por los sujetos en sus respuestas hacia - 

las láminas, existe la tendencia a mostrar mayor referen- 

cia a la textura, en sus percepciones, a formas de gran - 

vellosidad", o bien de » pelajes" de las percepciones que

hacen a las láminas presentadas, aunque debemos recordar - 

que la variable Sombreado se presenta poco frecuentemente

en las respuestas de nuestros sujetos. 

En Movimiento, se observan trece correlaciones significa

tivas, de las cuales once coinciden con las obtenidas en - 

la muestra de madres mexicanas. Las amas de casa de los - 

Estados Unidos cuando obtienen puntajes altos en Movímien

to, en sus respuestas hay mayor integraci6n, mayor conte- 

nido Humano y contenido Animal, menos rasgos de AnatornIa- 

y menos alusi6n al Sexo, más abstractas, con mayor rasgo - 

de Ansiedad, de Hostilidad, Barrera, Penetraci6n y más - 

respuestas consideradas corno Populares ( con Forma Defini- 

da y Forma Apropiada ya han sido mencionadas). En México, 

encontramos que esta novena variable, Movimiento, es una - 

de las que obtienen mayor ndrnero de correlaciones: Además
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de las ya mencionaclas con Fornia Deginida, FQrma Apropiada - 

y Sombreado, lo hace con Veizbalizaci6n Patogn6mica, r. 31 - 

sign. 0002); Integraci6n, r. 57 ( sign. 0001); Humano, r. 31~ 

sign. 0003); Animal, r. 28 ( sign. 0009); Anatomía, r. -. 19

sign. 0253); Ansiedad, r. 47 ( sign. 0001); Hostilidad, r. 68

sign. 0001); Barrera, r. 17 ( sign. 0465); Penetraci6n, r. 24

sígn. 0046); Balance, r. 22 ( sign. 0122) y Popular, r. 32 - 

sign. 0002); un total de catorce correlaciones, todas en - 

forma positiva, con excepci6n de la correlaci6n con Anato- 

mía, en cuyo caso nos indica el hecho 16gico de que, cuan- 

do nuestros sujetos emplean en sus respuestas elementos de

6rganos blandos internos de los humanos o animales, o bien

radiografías o dibujos médicos, existe poca o ninguna - 

expresi6n de movimiento o potencial de movimiento. 

Para las demás correlaciones, que como ya mencio

namos son todas positivas, observamos que la mayor expresi6n

de dinamismo en las respuestas se da cuando nuestros suje- 

tos perciben y expresan pensamientos de tipo autista. En- 

contraste, se observa mayor adecuaci6n u organizaci6n entre

dos o más de los elementos de la respuesta. También existe

la tendencia a incorporar elementos humanos completos o - 

partes de éstos. En tanto se reportan mayor nilmero de res

puestas referentes a animales; mayor referencia a miedo, - 

lástima. Estando connotadas por rasgos de agresi6n u hos- 

tilidad. La correlaci6n significativa de Movimiento con - 

Barrera y Penetraci6n, parecería ser incongruente, sin em- 
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significativamente indica que los sujetos perciben osienten

la necesidad de establecer barreras de su Yo, puesto que - 

éstas son fácilmente rotas o traspasadas. Por otra parte, 

el ndmero de respuestas consideradas como populares, de

acuerdo con la muestra original, es mayor cuando existen

más elementos en las respuestas que implican movimiento o - 

dinamismo. La correlación significativa de la variable Mo

vimiento con Barrera ( r. 17) en México es muy inferior a la

obtenida por las amas de casa estadounidenses ( r. 62). 

En la muestra de los Estados Unidos, las amas de casa que - 

obtienen un puntaje más alto en la variable Verbalizaci6n

Patogn6mica, dan respuestas con mayor contenido Humano y - 

con más rasgos de Ansiedad; mientras que para las madres - 

mexicanas, esta décima variable, VP, presenta correlaciones

significativas con Localización, Forma Apropiada y Movi— 

miento, ya mencionadas, y además con: Integración, r. 39 - 

sign. 001); Humano, r. 20 ( sign. 0200); Abstracto, r. 20 - 

sign. 0227); Ansiedad, r. 50 ( sign. 0001); Hostilidad, r. 35- 

1 sign. 0001) y Popular, r. 19 ( sign. 0263). 

En el primer caso, con la variable Integración, observamos

un hecho que nos sorprende, ya que cuando el nilmero de res

puestas autistas hacia la mancha de tinta, es mayor, esto - 

es, cuando la descripción de lo percibido por el sujeto es
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sumamente grotesco, existe una mayor organización adecuada

de los elementos de la mancha de tinta. En este caso esp 

rábamos en base a las instrucciones de calificación, que a

mayor pensamiento de tipo autista, el puntaje en integración

serla menor, sin embargo, investigaciones posteriores pueden

dar elementos que expliquen este fenómeno. 

Existen asimismo, mayor ndmero de respuestas que expresan - 

la presencia de seres humanos o partes de éstos. También - 

observamos mayor expresión de pensamientos coco especIfi— 

cos, por ejemplo " felicidad", " pecado", etc. Por otra par

te, tenemos más elementos que expresan miedo, pena o lásti

ma. Asimismo, notamos la presencia de mayores expresiones

de agresi6n u hostilidad. Por d1timo, es notorio el hecho

de presentarse más respuestas consideradas como dadas por - 

un mayor ndmero de personas, esto es, que se consideran pq

pulares en el estudio original de los Estados Unidos. 

La correlación significativa de Verbalizaci6n Patogn6mica- 

con Ansiedad, r. SO, es mayor a la registrada en la muestra

original, r. 22, en tanto que la correlación con Humano, 

r. 20, es inferior en comparación con la muestra original

r. 43. 

En la variable Integración, se registran, en la muestra de

amas de casa de los Estados Unidos, nueve correlaciones - 

significativas ( con FA y M, ya han sido mencionadas), al - 
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registrar un puntaje alto en Integraci6n dan asimismo más - 

respuestas de contenido Humano, de contenido Animal, con - 

rasgos de Ansiedad, Hostilidad, Barrera, Penetración y res

puestas consideradas como populares. Mientras que en Méxi

co, la variable Integraci6n correlaciona significativamen- 

te con ocho de las demás variables: además de las que ya - 

definidos ( Tiempo de Reacción, Forma Apropiada, Movimiento

y Verbalizaci6n Patogn6mica), lo hacen con Humano, r. 40 - 

sign. 0001); Ansiedad, r. 48 ( sign. 0001); Hostilidad, r. 50- 

sign. 0001) y Penetración, r. 22 ( sign. 0122), todas ellas - 

correlaciones positivas, nos indican que cuando hay la ten

dencia a incorporar u organizar dos o más elementos en la - 

percepción de la mancha, existe también la alusión de par- 

tes o seres humanos completos. Así mismo, mayor referen— 

cia a respuestas caracterizadas por rasgos de miedo, temor, 

etc.; a la vez existen alusiones con rasgos de agresión y - 

hostiles. Es de observarse también las respuestas referen

tes a penetraciones corporales o indicadores de deterioro - 

y tendientes a traspasar para llegar al interior. La co— 

rrelaci6n de Integración con la variable Penetración, r. 22, 

es baja en comparación con la registrada en la muestra ori

ginal, r. 49. 

La muestra de amas de casa de los Estados Unidos presenta - 

en la variable Humano, nueve correlaciones significativas, 
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observándose que al reportar respuestas con alto contenido

humano, éstas se caracterizan por ser de tipo abstracto, - 

con rasgos de ansiedad y hostilidad, con tendencia a la alu

si6n de barrera y mayor cantidad de respuestas consideradas

como populares, lo cual también se presenta en la muestra - 

de madres mexicanas ( la correlaci6n con Forma Definida, - 

Movimiento, Verbalizaci6n Patogn6mica e Integraci6n, ya - 

fueron mencionadas). En cambio, nuestra muestra de madres

mexicanas, presenta doce correlaciones significativas, de - 

las cuales ya describimos siete ( Localizacidn, Espacio, For

ma Definida, Forma Apropiada, Movimiento, Verbalizaci6n Pa

togn6mica e Integraci6n), y ahora dnicamente nos queda por

detallar las correlaciones con Abstracto, r. 22 ( sign. 0106), 

Ansiedad, r. 21 ( sign. 0127); Hostilidad, r. 32 ( sign. 0002),- 

Barrera, r. 18 ( sign. 0361) y Popular, r. 32 ( sign. 0001). Lo

que nos indica que cuando los sujetos estudiados reportan - 

respuestas con contenido humano, es decir, en las que se - 

mencionan partes o seres humanos, hay tendencia a la obten

ci6n de respuestas consideradas como abstractas, por ejem- 

plo: " en general son imagen de tristeza«; as£ mismo se re- 

gistraron en las percepciones de los sujetos, rasgos de te

mor, miedo, lástima, etc. Es de notarse la incorporaci6n- 

que hacen en sus respuestas de detalles agresivos u hosti- 

les. Producen respuestas en las cuales se hacen alusi6n - 

a una capa protectora que determina el llmite corporal. - 
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por ditimo, cuando se presenta la variable Humano, existe - 

la tendencia a reportar respuestas consideradas como popula

res, de acuerdo con la muestra original en los Estados Un¡ 

dos, donde de por sí se observa que de 25 respuestas popu- 

lares, 17 son de contenido Humano. 

Es notorio que la correlación de la variable Humano con Ba

rrera en la muestra estadounidense ( r. 43) es muy superior - 

al puntaje obtenido por nuestra muestra de madres mexica— 

nas ( r. 18) . 

En la siguiente variable, Animal, la muestra estadounidense

produce nueve correlaciones significativas, las cuales se - 

detectan también en México, con excepción de Ansiedad y - 

Barrera. Así, cuando en la muestra original se presentan - 

respuestas de contenido Animal, se registra en las mismas - 

bajo contenido anatómico, mayor alusión de ansiedad y hos- 

tilidad, en las que se alude a una capa protectora y ade— 

más son consideradas populares ( con Localización , Forma - 

Definida, movimiento y Rechazo, que ya han sido descritas). 

En tanto, en esta misma variable en nuestra muestra mexica

na, observamos ocho correlaciones significativas, de las - 

que anteriormente ya describimos cuatro ( Rechazo, Localiza

ci6n, Forma Definida y movimiento) y enseguida presentare- 

mos las otras cuatro: con Anatomía, r -. 47 ( sign. 0001); - 
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Sexo, r -. 35 ( sign. 0001); Hostilidad, r. 21 ( sign. 0168) y - 

Popular, r. 21 ( sign. 0147). En este caso, era de esperarse

que se presentara la correlaci6n negativa con las variables

Anatomta y Sexo, de acuerdo con los resultados obtenidos - 

en la muestra original de los Estados Unidos, ya que, cuan

do encontramos respuestas que detallan 6rganos blandos, o - 

bien radiografías o dibujos médicos, por ejemplo, general- 

mente estos elementos no son referidos a animales. 
Asimis

mo, encontramos que cuando tenemos mayor número de respues

tas que expresan contenido Animal, existe menor tendencia - 

a dar respuestas que presentan sexualidad obvia. Por otra

parte, tenemos también el incremento de respuestas de tipo

hostil o agresivo. Encontramos además que este tipo de

respuestas con mayor contenido animal son reportadas por

un gran número de personas. 

La variable número 14, Anatomia, presenta cuatro correlacio

nes significativas en la muestra estadounidense, siendo no

table que al proporcionar respuestas con contenido anat6mi

co, exista generalmente la implicaci6n sexual, lo cual - 

también sucede en nuestra muestra mexicana, incluso los pun

tajes de estas correlaciones son muy similares para México

r. 67) y para Estados Unidos ( r. 68). Las otras correlacio

nes para la muestra original ( con FA, M y A), ya fueron - 

mencionadas anteriormente. 
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En tanto, en nuestra muestra total de madres mexicanas esta

variable Anatomía presenta siete correlaciones significati

vas, de las que ya presentamos cuatro ( con Localización, - 

Forma Apropiada, Movimiento y Añimal), por lo que solamen- 

te describiremos a continuación las correlaciones con Sexo, 

r. 67 ( sign. 0001), Penetrací6n, r. 23 ( sign. 0065) y Popular, 

r -. 17 ( sign. 0438). Estas correlaciones son perfectamente

explicables, ya que cuando se presentan altas puntuaciones

en respuestas con contenido anat6mico, se registran aspec- 

tos que hacen referencia directa sobre la sexualidad, y se

observa la tendencia a la percepción de penetración del - 

cuerpo o elemento que se detecta en la lámina. Este tipo - 

de respuestas se caracterizan por la alusi6n de partes in~ 

ternas del cuerpo y éstas no son consideradas como popula- 

res de acuerdo con el estudio original en los Estados Unidos. 

La siguiente variable, Sexo, que ocupa el lugar ndmero - 

quince In el orden general, presenta tres correlaciones siq

nificativas en la muestra estadounidense. Con Anatomía ( ya

descrita), con Penetración y con Popular, lo cual indica - 

que a mayor contenido sexual en la percepci6n de las man— 

chas de tinta, disminuye la alusión de rasgos de penetra— 

ci6n, además de no ser consideradas como respuestas popula

res. En tanto que para la muestra de México observamos tam

bién solamente tres correlaciones, todas ellas ya descri— 



184

tas : con Localización, Animal y Anatomía, por IQ que re

ferimos al lector al reporte de estas variables para su in

terpretaci6n. 

En la muestra de los Estados Unidos, la variable Abstracto

reporta tres correlaciones significativas ( ya se mencion6- 

con Humano), indicando que al emitir respuestas considera- 

das como abstractas, hay mayor cantidad de aspectos de an- 

siedad y de hostilidad en las mismas. En la muestra mexi- 

cana, tenemos siete correlaciones significativas, pero co~ 

mo ya definimos cinco de ellas ( con Tiempo de Reacción, - 

Forma Apropiada, Color, Verbalizaci6n Patogn6mica y Humano) 

sólo mencionaremos las correlaciones con Ansiedad, r. 27 - 

sign. 0016) y Hostilidad r. 33 ( sign. 001). 

Es de observarse que cuando nuestros sujetos presentan ma- 

yor ndmero de respuestas de tipo abstracto, esto es, cuando

no son concretas, como por ejemplo, " me recuerda la alegría", 

existe la tendencia a reportarlas aunadas a elementos de - 

ansiedad, tales como miedo, temor, etc. Apreciándose tam- 

bién que cuando se presenta la variable Abstracto, se hace

alusión a respuestas caracterizadas por rasgos de agre— 

si6n, violencia y hostiles. 

Las amas de casa estadounidense, presentan, en la variable
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Ansiedad, nueve correlaciones significativas, igual ndmero

de correlaciones que se presentan en nuestra muestra de ma- 

dres mexicanas; sin embargo, solamente coinciden ambas mues

tras en siete de esas correlaciones ( ya se describieron - 

las correspondientes a M, VP, 1, H, y Ab); as£ cuando la - 

muestra original presenta respuestas con mayores rasgos de

ansiedad, también se dan rasgos de hostilidad,'- c-on'' fa per-, 

cepci6n de una capa protectora, que se percibe con un Yo - 

dábil, es decir, con mayor penetraci6n y presentándose co- 

mo respuestas de tipo popular. 

En nuestra muestra de madres mexicanas tenemos, como ya in

dicamos, nueve correlaciones significativas: las ya mencio

nadas con Forma Apropiada, Color, movimiento, Verbaliza— 

ci6n Patogn6mica, Integraci6n, Humano y Abstracto, y, ade- 

más, con Hostilidad, r. 64 ( sign. 0001) y Penetraci6n, r. 17- 

sign. 0425). Se observa una alta correlaci6n significati- 

va de la variable Ansiedad con Hostilidad, lo cual nos in- 

dica que, cuando nuestros sujetos estudiados emitían res— 

puestas caracterizadas por alusiones a miedo o temor, a la

vez se registran respuestas con clara referencia hacia as- 

pectos de agresi6n, violencia o que implican hostilidad. - 

Asimismo, se reportan respuestas que simbolizan la sensa— 

ci6n de que la piel o exterior es muy frágil, siendo poco- 

id6nea para su protecci6n, haciendo Clara referencia a la
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penetracidn corporal. 

La decimaoctava variable Hostilidad, en la muestra origi— 

nal registra diez correlaciones significativas ( con FD, M, 

I, H, A, Ab, y As, que ya han sido mencionadas). Indican- 

do que cuando las amas de casa de Estados Unidos describen

rasgos de hostilidad en sus percepciones hacia las láminas, 

se registran altos puntajes para Barrera, Penetraci6n, y e l

tas respuestas son presentadas con gran frecuencia entre - 

la muestra estudiada. En Mdxico, Hostilidad correlacion- 

significativamente con once de las demás variables. Como - 

ya describimos diez de ellas ( Forma Definida, Forma Apro— 

piada, Color, Movimiento, Verbalizaci6n Patogn6mica, Inte- 

graci6n, Humano, Animal, Abstracto y Ansiedad), s6lo resta

mencionar la correlaci6n positiva con Popular, r. 25 ( sign. 

0042), la que nos indica que frecuentemente al elaborar la

respuesta popular, se da un contenido hostil. 

En la muestra estadounidense, la variable Barrera presen- 

ta tres correlaciones significativas, Penetraci6n, Popular

y con Movimiento ( las cuales ya han sido descritas), seña- 

lando que cuando se hacía alusidn en la percepci6n de la - 

lámina sobre una capa protectora, se mencionaban caracte— 

rfsticas de penetraci6n y a la vez, eran respuestas presen

tadas con frecuencia y consideradas como populares. En - 
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tanto en México, Barrera presenta también tres correlaciones

significativas, con las variables Espacio, Color y Movimiell

to, las que ya se describieron oportunamente. 

La variable Penetraci6n, presenta cinco corielaciones signi

ficativas ( con R, M, I, As y Br, ya mencionadas), y con Po

pular; así, cuando las amas de casa de Estados Unidos incor

poran elementos de penetraci6n en su percepci6n de las man

chas de tinta, se registra un alto puntaje para la variable

Popular. En México, Penetraci6n presenta cinco correlacio- 

nes significativas, con Rechazo, Movimiento, Integración, - 

Anatomía y Ansiedad, las cuales se mencionaron en su opor- 

tunidad. 

Para la pendltima variable Balance, en la muestra original

se registran dos correlaciones significativas. Cuando las

amas de casa dan respuestas en las cuales se aprecian más - 

rasgos de simetría en las partes de la mancha, les lleva - 

mayor tiempo de reacci6n y a la vez, obtuvieron un alto - 

puntaje para la variable Espacio. Mientras, en México, Ba

lance correlaciona significativamente con Movimiento, Huma

no y Popular ( las dos primeras correlaciones ya descritas - 

previamente). 

La correlaci6n con la variable Popular, la que casi alcan- 

za significatividad ( sign. 0579), denota que cuando existe- 
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mayor ndmero de respuestas caracterizadas por contener as— 

pectos de equilibrio o igualdad entre los elementos de la - 

mancha de tinta, es mayor la cantidad de personas que en— 

cuentra estas característica de simetría, y por lo mismo - 

se clasifica como Popular en la muestra original de Estados

Unidos. 

En la pen5ltima variable, Popular, se produjeron doce co— 

rrelaciones significativas, indicándonos que al reportar - 

las amas de casa estadounidenses respuestas consideradas co

mo frecuentes o populares, hubo menos láminas rechazadas, - 

mayor Forma Definida, Forma Apropiada, más caracterIsticas

de dinamismo, de Integración, mayor incorporación de ele— 

mentos humanos, características de rasgos de animales o - 

partes de éstos, menor referencia en sus respuestas sobre - 

aspectos de sexualidad, más rasgos de Ansiedad, de Hostil¡ 

dad, Barrera y a la vez Penetración. 

En México, la variable Popular correlaciona significativa- 

mente con nueve de las demás variables: con Forma Definida, 

Forma Apropiada, Movimiento, Integración, Humano, Animal, - 

Anatomía, Hostilidad y Balance, todas ellas ya mencionadas

oportunamente. 
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e) Resumen de la Comparaci6n entre las Correlaciones de

la Muestra de Amas de Casa Estadounidenses y la Mues- 

tra Total Mexicana. 

Para la primera variable, Tiempo de Reacci6n, las amas - 

de casa de Estados Unidos que tienen un mayor tiempo de - 

reacci6n, dan respuestas con Forma Apropiada alta, no uti- 

lizan Color, no reportan Movimiento e introducen la percep

ci6n de Balance de las manchas; mientras que en México se - 

aprecia que a mayor Tiempo de Reacci6n utilizado, hay ma— 

yor cantidad de láminas rechazadas, mayor Forma Definida, - 

con integraci6n y más respuestas de tipo abstracto. 

Enla muestra de Estados Unidos, al presentarse mayor canti

dad de láminas rechazadas, mayor fue el tiempo de reacci6n, 

menor puntaje para Localizaci6n, Forma Definida, Color, - 

Sombreado, Movimiento, Integraci6n, Humano, Animal, Hosti~ 

lidad, Barrera, Penetraci6n y Popular. Para México, a ma- 

yor presencia de la variable Rechazo, hubo menor puntaje- 

para Localizaci6n, Color, Animal y Penetraci6n. 

En la muestra de Estados Unidos, entre más pequeña sea la - 

parte de la mancha utilizada, más frecuentemente se presen

tan respuestas calificables en Espacio, mayor Forma Defini

da y de contenido Animal, menor presencia de Color. En - 
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México, cuando se presenta la variable Localización, hay - 

mayor puntaje para Espacio, Forma Definida, Forma Apropiada, 

menor Color, menor Verbalizaci6n Patogn6mica, de contenido

Humano, contenido Animal, menos rasgos de AnatomIa, asl: - 

como de Sexo. 

La variable Espacio en la muestra estadounidense indica - 

que a mayor utilización de Espacio, es menor el área de la

mancha, mayor Forma Definida, más contenido Animal y más - 

frecuentemente se percibe el Balance dentro de la mancha. - 

En México, a mayor utilización de Espacio en las respues— 

tas, hay mayor Forma Apropiada, mayor contenido Humano y - 

un alto puntaje para Barrera. 

Para la variable Forma Definida, en la muestra de Estados

Unidos tenemos que, a mayor Forma Definida, es menor la - 

parte de la mancha que se utiliza, mayor Espacio, más movi

miento, Integración, contenido Humano, contenido Animal, - 

Hostilidad, Barrera, Penetración, disminuyendo la presen— 

cia de Color y Sombreado en la respuesta. En México, a - 

mayor Forma Definida, se obtiene Forma Apropiada con punta

je alto, más Movimiento, contenido Humano, contenido Ani— 

mal, rasgos de Hostilidad y mayor cantidad de respuestas - 

consideradas como Populares. 
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Las amas de casa estadounidenses que obtienen altos punta- 

jes en Forma Apropiada, tienen una latencia de respuesta - 

mayor, en sus respuestas se detecta dinamismo, menor Verba

lizaci6n Patogn6mica, menor contenido sexual, más respues- 

tas con Barrera, as! como más respuestas consideradas Popjj

lares. 

La variable Color en la muestra de Estados Unidos nos indi

ca que las amas de casa que obtienen altos puntajes en es- 

ta variable, producen igualmente puntajes altos en Sombrea

do y en Penetración. En México, a mayor utilización del - 

Color como determinante de la respuesta, hay mayor abstrac

ci6n en el concepto, más Ansiedad, Hostilidad y mayor alu- 

sión de Barrera. 

En la muestra original, a mayor util.izaci6n de Sombreado - 

como determinante de la respuesta, hay igualmente mayor - 

puntaje para Barrera, Penetración e Integración. Las amas

de casa mexicanas a mayor utilización del Sombreado en la - 

respuesta, se registra mayor grado de dinamismo. 

Cuando obtienen las amas de casa de Estados Unidos punta-- 

jes altos en Movimiento, en sus respuestas hay mayor Inte- 

graci6n, contenido Humano, contenido Animal, menos rasgos - 

de Anatomfa, menos alusidn al Sexo, respuestas más abstrac
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tas, m4s rasgos de Ansiedad, Hostilidad, Barrera, Penetra- 

ci6n y más respuestas consideradas como Populares. En Mé- 

xico, cuando hay mayor movimiento en las respuestas, se re

gistra más Verbalizaci6n Patogn6mica, mayor Integracift, - 

contenido Humano, contenido Animal, menos rasgos de Anato- 

mIa, mayor Ansiedad, Hostilidad, Barrera, Penetraci6n, Ba- 

lance y más respuestas consideradas corno Populares. 

La variable Verbalizaci6n Patogndmica en los Estados Uni- 

dos al obtener puntajes altos, se dan respuestas con mayor

contenido Humano, más rasgos de Ansiedad. En México, al - 

utilizar Verbalizaci6n Patogn6mica en las respuestas, hay - 

mayor Integraci6n, contenido Humano, respuestas abstrac— 

tas, más rasgos de Ansiedad, Hostilidad y mayor cantidad - 

de respuestas consideradas como Populares. 

Las amas de casa de Estados Unidos al registrar un puntaje- 

alto en Integraci6n, dan asimismo respuestas de contenido - 

Humano, contenido Animal, con rasgos de Ansiedad, Hostili- 

dad, Barrera, Penetraci6n y respuestas consideradas Popula

res. En México, al haber mayor integracidn en las respues

tas, hay mayor contenido Humano, con rasgos de Ansiedad, - 

Hostilidad y de Penetraci6n. 

En la variable Humano, observamos que las amas de casa - 
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estadounidenses al reportar respuestas con alto contenido - 

Humano, éstas se caracterizan por ser de tipo abstracto, - 

con rasgos de ansiedad y hostilidad, con tendencia a la - 

alusi6n de barrera y mayor cantidad de respuestas conside- 

radas como populares. En cambio, cuando nuestra muestra - 

de madres mexicanas reporta respuestas con contenido Huma- 

no, existe la tendencia a la obtenci6n de respuestas consi

deradas como abstractas; existen también rasgos de temor; - 

incorporan además detalles agresivos u hostiles, hacen alu

si6n a una capa protectora que determina el llmite corporal

y sus respuestas son consideradas como populares. 

En la siguiente variable, Animal, cuando la muestra esta- 

dounidense presenta respuestas con este contenido, se re— 

gistra en las mismas bajo contenido anat6mico, mayor alu— 

si6n de ansiedad y hostilidad, con alusi6n a una capa pro- 

tectora y además se consideran las respuestas como popula- 

res. En tanto, en nuestra muestra mexicana, observamos me

nor tendencia a presentar respuestas de tipo anat6mico, 

as£ como menor alusi6n a sexualidad obvia, incremento de

respuestas de tipo hostil o agresivo y además este tipo de

respuestas de contenido animal son reportadas por un mayor

númerQ de personas, 

La variable Anatomía, al presentarse en la muestra origi- 
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nal, generalmente lo hace con la implicación sexual. Esto

mismo sucede en nuestra muestra total de madres mexicanas, 

observándose también en nuestra muestra la tendencia a la - 

percepción de penetración del cuerpo, caracterizándose co- 

mo era de esperarse además, en que estas respuestas no son

consideradas como populares. 

En la siguiente variable, Sexo, observamos que al presen— 

tarse en la muestra original mayor alusión a este conteni- 

do, existe también la disminución a la alusión de rasgos - 

de penetracion, además de no ser consideradas como respues

tas populares. En México, las correlaciones significati-- 

vas de esta variable ya fueron descritas previamente. 

En la muestra de los Estados Unidos, al presentarse res— 

puestas con alto contenido Abstracto, existe también mayor

cantidad de aspectos de ansiedad y hostilidad en las mis— 

mas. Nuestros sujetos mexicanos, también cuando presentan

mayor ndmero de respuestas de tipo abstracto existe la ten

dencia a reportarlas aunadas a elementos de ansiedad y ca- 

racterizadas por rasgos de agresi6n o violencia. 

Cuando la muestra original presenta respuestas con mayores

rasgos de Ansiedad, también se dan rasgos de hostilidad, - 

con la percepción de una capa protectora, pero a la vez, - 
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con mayor penetraci<Sn y consideradas como populares. En - 

tanto, en nuestra muestra de madres mexicanas observamos ~ 

también una alta correlaci6n significativa de esta varia— 

ble con Hostilidad, reportándose respuestas que hacen cla- 

ra referencia a la penetraci6n corporal. 

En la muestra original, cuando se reportan en sus respues- 

tas rasgos de Hostilidad, se registran altos puntajes para

Barrera, Penetraci6n, y además son consideradas como popu~ 

lares. En México, observamos que frecuentemente al elabo- 

rar nuestros sujetos la respuesta Popular, se da con un - 

contenido hostil. 

En la muestra estadounidense, al presentarse altos punta— 

jes en la variable Barrera, se mencionan caracterIsticas - 

de Penetraci6n y además son respuestas consideradas como - 

populares. En México, las correlaciones significativas - 

de esta variable ya han sido descritas. 

En la muestra de los Estados Unidos, al presentarse la si- 

guiente variable, Penetraci6n, se registra un alto puntaje

para la variable Popular. En México, las cinco correlacio

nes significativas de esta variable ya se mencionaron en- 

su oportunidad. 
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En la pendltima variable, Balance, se aprecia que cuando - 

las amas de casa de la muestra original dan mayores rasgos

de simetría en sus respuestas, toman mayor tiempo de reac- 

ci6n en las mismas y obtienen, además, un alto puntaje en - 

Espacio. En tanto, en nuestra muestra total, observamos - 

que cuando se registran altos puntajes en esta variable, - 

es mayor la cantidad de personas que encuentra esta carac- 

terIstica de simetría, por lo que es clasificada como Po- 

pular. 

Por d1timo, la variable Popular, al presentarse en la mues

tra estadounidense, se da con menos láminas rechazadas, - 

mayor Forma Definida, Forma Apropiada, más característi— 

cas de dinamismo, de Integraci6n, mayor incorporaci6n de - 

contenido Humano, características de rasgos de animales, - 

menor referencia en sus respuestas sobre aspectos de sexua

lídad, más rasgos de Ansiedad, de Hostilidad y Barrera y - 

a la vez mayor Penetraci6n. En México, las nueve correla- 

ciones significativas de esta variable ya fueron descritas

previamente. 

Para una mejor apreciaci6n de estos resultados, se presen- 

ta enseguida una comparaci6n de las correlaciones entre am

bas muestras: 
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TABLA No. 10. Correlaciones de las Veintidos Variables

Diferencias y Semejanzas

Correlaciones

Variables AMBAS MEXICO

TIEMPO DE REACCION ( TR) 

Rechazo ( R) X

Forma Definida ( FD) X

Forma Apropiada ( FA) 

Color ( C) 

Movimiento ( M) 

Integracidn ( I) X

Abstracto ( Ab) X

Balance

RECHAZO ( R) 

Localizaci6n ( L) X

Forma Definida ( FD) 

Color ( C) X

Sombreado ( S) 

Movimiento ( M) 

Integración ( I) 

Humano ( H) 

An ¡m a 1 ( A) X

Hostilidad ( Hs) 

Barrera ( Br) 

Penetraci6n ( Pn) X

Popular ( P) 

LOCALIZACION ( L) 

Espacio ( E) X

Forma Definida ( FD) X

Forma Apropiada ( FA) X

Color ( C) X

Verbalizaci6n Patognánúca VP) X

Humano ( H) X

Animal ( A) X

Anatomía ( A) x

Sexo ( Sx) X

ESPACIO ( E) 

Localizaci6n ( L) X

Forma Definida ( FD) 

Forma Apropiada ( FA) X

Humano ( H) x

An ima 1 ( A) 

Balance ( B) x

E. U. A. 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



TABLA No. 10. - continúa- 

Variables

FORMA DEFINIDA ( FD) 

Tiempo de Reacci6n ( TR) 

Localizaci6n ( L) 

Espacio ( E) 

Forma Apropiada ( FA) 

Color ( C) 

Sombreado ( S) 

Movimiento ( M) 

Integraci6n ( I) 

Humano ( H) 

Animal ( A) 

Hostilidad ( Hs) 

Barrera ( Br) 

Popular ( P) 

FORDIA APROPIADA ( FA) 

Tiempo de Reacci6n ( TR) 

Localizaci6n ( L) 

Espacio ( E) 

Forma Definida ( FD) 

movimiento ( M) 

Wrbalizaci6n Patogn& úca ( VP) 

Integraci6n ( I) 

Humano ( H) 

Animal ( A) 

Anatom1a ( At) 

Sexo ( Sx) 

Abstracto ( Ab) 

Ansiedad ( As) 

Hostilidad ( Hs) 

Barrera ( Br) 

Popular ( P) 

COLOR ( C) 

Rechazo ( R) 

Localizaci6n ( L) 

Sombreado ( S) 

Abstracto ( Ab) 

Ansiedad ( As) 

Hostilidad ( Hs) 

Barrera ( Br) 

Penetraci6n ( Pn) 

19E. 

AMBAS

x

x

x

x

MEXICO E. U. A. 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x



TABLA NO. 10. - continCa7- 

Variables

SOMBREADO ( S) 

Movimiento ( M) 

Integraci6n ( 1) 

Barrera ( Br) 

Penetracift ( Pn) 

MOVIMIENTO ( M) 

Forma Definida ( FD) 

Forma Apropiada ( FA) 

Sombreado ( S) 

Integraci6n ( I) 

Humano ( H) 

Animal ( A) 

Anatom1a ( At) 

Sexo ( Sx) 

Abstracto ( Ab) 

Ansiedad ( As) 

Hostilidad ( Hs) 

Barrera ( Br) 

Penetracion ( Pn) 

Balance ( B) 

Popular ( P) 

VEJEALIZACICN PATOGNCMICA MP) 
Localizaci6n ( L) 

Forma Apropiada ( FA) 

movimiento ( M) 

Integraci6n ( I) 

Humano ( H) 

Abstracto ( Ab) 

Ansiedad ( As) 

Hostilidad ( Hs) 

Popular (P) 

INTEGRACION ( I) 

Tiempo de Reacci6n ( TR) 

Forma Apropiada ( FA) 

movimiento ( M) 

Verbalizaci6n Patogn6núca ( VP) 

Humano ( H) 

Animal ( A) 

Ansiedad ( As) 

Hostilidad ( Hs) 

Barrera ( Br) 

Penetraci6n ( Pn) 

Popular ( P) 

199

AMBAS MEXICO E. U. A. 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

VA

X

X
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TABLA No. 10. - continúa- 

Variables AMBAS MEXICO E. U. A. 

HUMANO ( H) 

Localizaci6n ( L) X

Espacio ( E) X

Forma Definida ( FD) X

Forma Apropiada ( FA) X

Movimiento ( M) X

verbalizaci6n Patognáúca WP) X

Integraci6n ( I) X

Abstracto ( Ab) X

Ansiedad ( As) X

Hostilidad ( Hs) X

Barrera ( Br) X

Popular ( P) X

ANIMAL ( A) 

Rechazo ( R) X

Localizaci6n ( L) X

Forma Definida ( FD) X

Movimiento ( M) X

Anatomía ( At) X

sexo ( Sx) X

Ansiedad ( As) X

Hostilidad ( Hs) X

Barrera ( Br) X

Popular ( P) X

ANATOMIA ( At) 

Localizaci6n ( L) X

Forma Apropiada ( FA) X

Movimiento ( M) X

Animal ( A) X

Sexo ( Sx) X

Penetraci6n ( Pn) X

Popular ( P) X

SEXO ( Sx) 

Localizaci6n ( L) X

Animal ( A) X

Anatomía ( At) X

Penetraci(5n ( Pn) 

Popular ( P) X

ABSTRACTO ( Ab) 

Tiempo de Reacci&n ( TR) X

Forma Apropiada ( FA) X

Co lor ( C) X

Verbalizaci6n Pato~ ca ( VP) X
Humano ( H) X

Ansiedad ( As) X

Hostilidad ( Hs) X



201

TABLA No. 10. - continda- 

V
1

ariables AMBAS

ANSIEDAD ( As) 

Forma Apropiada ( FA) 

Color ( C) 
Movimiento ( M) x

Verbalizaci6n Patogr.4! núca ( VP) x

Integraci6n ( I) x

Humano ( H) x

Abstracto ( Ab) x

Hostilidad ( Hs) x

Barrera ( Br) 

Penetraci6n ( Pn) x

Popular ( P) 

HOSTILIDAD ( Hs) 

Forma Definida ( FD) 

Forma Apropiada ( FA) 

Color ( C) 

Movimiento ( M) x

Verbalizaci6n Patogndmica ( VP) 
integraci6n ( I) x

Humano ( H) x

Animal ( A) x

Abstracto ( Ab) x

Ansiedad ( As) x

Barrera ( Br) 

Penetraci6n ( Pn) 

Popular ( P) x

BARRERA ( Br) 

Espacio ( E) 

Color ( C) 

Movimiento ( M) x

Penetraci6n ( Pn) 

popular ( P) 

PENETRACION ( Pn) 

Rechazo ( R) x

movimiento ( M) x

Integracidn ( I) x

Anatom1a ( At) 

Ansiedad ( As) x

Popular (P) 

MEXICO

x

x

E. U. A. 
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TABLA No. 10. - continda- 

Variables AMBAS MEXICO E. U. A. 

BALANCE ( B) 

Tiempo de Reacci6n ( TR) X

Espacio ( E) X

Movimiento ( M) X

Humano ( H) X

Popular ( P) X

POPULAR ( P) 

Rechazo ( R) X

Forma Definida ( FD) X

Forma Apropiada ( FA) X

Movimiento ( M) X

Integraci6n ( I) X

Humano ( H) X

Animal ( A) X

Anatom1a ( At) X

Sexo ( Sx) X

Ansiedad ( As) X

Hostilidad ( Hs) X

Barrera ( Br) X

Penetraci6n ( Pn) X

Balance ( B) X



202

C A P 1 T U L 0 vi

SUMARIO y CONCLUSIONES

El presente trabajo representa un esfuerzo de carácter ex- 

ploratorio para conocer los rasgos de personalidad predomi

nantes en sujetos adultos del sexo femenino mexicanos, in- 

vestigando también si el medio ambiente específico dentro - 

de una misma cultura influye en ellos. Para tal efecto - 

nos apoyamos en una investigaci6n longítudinal que a par- 

tir de 1978 se inici6 en el Instituto Nacional de Ciencias

del Comportamiento y de la Actitud P5blica, A. C., ( INCCAPAC), 

cuyo objetivo era explorar la interacci6n padre -hijo en el

desarrollo infantil, dicha investigaci6n se denomina " La - 

Cultura Tradicional Mexicana, los recursos econ6micos y el

desarrollo paterno -infantil". 

La muestra utilizada para tal investigaci6n tenía las si— 

guientes características: 

a) Los sujetos estudiados deberían pertenecer a dos sub - 

culturas que mostraran diferencias en cuanto al grado - 

de tradicionalismo ( méxico - Mérida). 

b) Cada submuestra debería pertenecer a un nivel socioeco

n6mico medio -bajo o bajo -alto, de acuerdo con la clasi

ficaci5n de Havighurst. 
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c) En el momento del inicio de la investigaci6n, cada - 

familia debería tener un hijo/ hija con una edad de - 

dos años. 

Para lograr el objetivo de la investigaci6n, se utiliz6 - 

una baterfa integrada por una serie de pruebas psicol6gi- 

cas, ya menc_ionadas en el Capítulo IV, entre las cuales - 

está incluida la Técnica de Manchas de Tinta de Holtzman- 

H. I. T.), motivo principal de esta tesis. 

Al inicio de la investigaci6n, la muestra seleccionada fue

de 200 familias, de las cuales correspondían 100 a la sub - 

muestra de la ciudad de México y 100 a la submuestra de la

ciudad de Mérida; sin embargo, y como ya ha sido explicado

en el mencionado Capítulo, la muestra se redujo a 134 fami

lias, con las cuales iniciamos nuestra investigaci6n, co— 

rrespondiendo 67 familias a cada submuestra. 

Para lograr nuestro prop6sito, que es la exploraci6n de - 

los rasgos de personalidad de las madres estudiadas en ca- 

da subinuestra, creímos conveniente la utilizaci6n del -- 

H. I. T. ( del cual hacemos una amplia referencia en el Capl- 

tulo III), por tratarse de una técnica poco conocida en - 

México, altamente confiable y objetiva en el estudio de la

Personalidad. 
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Para alcanzar la finalidad de nuestro estudio, empleamos - 

el siguiente tratamiento estadlstico: 

A. Polígonos de frecuencias, 

de ambas submuestras y de la muestra total, con el fin

de obtener un nivel comparativo de los resultados re— 

gistrados en una forma general; 

B. Obtenci6n de medias y desviaciones estándar, 

de la muestra total y de cada submuestra, con el objeto

de analizar de una manera más específica los resultados

obtenidos en cada una de las 22 variables de la Técnica; 

C. t de student, 

para analizar las diferencias significativas de los re

sultados obtenidos por cada submuestra; y

D. Análisis correlacional, 

para estudiar la característica de cada variable en re

laci6n con las 21 restantes. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el tratamiento- 

estadlstico utilizado, concluímos lo siguiente: 

1. Los resultados obtenidos en esta investigaci6n muestran



que se requiere obtener normas para la población mexi

cana, puesto que encontramos sístemáticamente diferen

cias entre los puntajes obtenidos y lo reportado para

la muestra original de Estados Unidos, como se puede - 

observar en las Tablas Nos. 9 y 10, que presentamos - 

en las páginas 162 y 197, respectivamente. 

2. Al realizar la comparación de nuestras submuestras en

base a sus puntajes originales, encontramos: 

2. 1 Las madres de la ciudad de Mérida denotan menor - 

grado de espontaneidad, mayor tendencia a la re- 

flexi6n, en comparación con las madres de ¡ a ciu

dad de México ( de acuerdo con la variable TR). 

2. 2 Las madres de la ciudad de Mérida presentan mayor

tendencia a la meticulosidad, mayor habilidad pl

ra la discriminación de detalles finos, as£ como

mayor capacidad para analizar una situación de— 

terminada, en comparación a las madres de la ciu

dad de Mxico ( variable L). 

2. 3 Las madres de la ciudad de méxico muestran una - 

mayor facilidad hacia la inversión figura -fondo, 

en comparac-16n a las madres de la ciudad de Méri

da ( variable E). 
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2. 4 Son las madres de la ciudad de Viérida, las que - 

muestran mayor elaboraci6n en las respuestas emi- 

tidas en comparaci6n a las madres de la ciudad de

México ( variable FD). - 

2. 5 Las madres de la ciudad de México muestran en sus

respuestas emitidas mayor ajuste de éstas a la - 

forma de la mancha, lo que refleja su mayor prefe

rencia por lo objetivo o palpable, en comparaci6n

a las madres de la ciudad de Mérida ( FA). 

2. 6 En la variable Color, encontramos que las madres - 

de la ciudad de Mérida lo utilizan más, demostran- 

do un mayor grado de impulsividad en comparaci6n- 

a las madres de la ciudad de México. Será con es

tudios posteriores donde se podrá constatar este - 

dato y encontrarle su significaci6n psicol6gica. 

2. 7 Las madres de la ciudad de México tienden a utili

zar más elementos de fantasía y respuestas fabula

das, en comparaci6n a las de la ciudad de Mérida - 

variable VP). 

2. 8 Las madres de la ciudad de México denotan mayor - 

habilidad para la integraci6n de elementos en las
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respuestas emitidas en comparaci6n a las madres - 

de la ciudad de Mérida ( variable I). 

2. 9 Se observa mayor referencia por parte de las ma— 

dres de la ciudad de México a elementos humanos - 

en la emisi6n de sus respuestas, en comparaci6n a

las madres de la ciudad de Mérida ( H). 

2. 10 Son las madres de la ciudad de Mérida las que in - 

y 2. 11 corporan mayor cantidad de elementos que hacen a- 

lusi6n a animales, as1 como a partes viscerales - 

y anat6micas, en sus respuestas, en comparaci6n a

las madres de la ciudad de México ( variables - 

A y At) . 

2. 12 Las respuestas de las madres de la ciudad de Méxi

co incluyen más frecuentemente respuestas con - 

contenido ansioso que las de la ciudad de Mérida

variable As). 

2. 13 Y, por láltimo, las madres de la ciudad de Mérida - 

reportan mayor tendencia a remarcar los límites - 

de su Yo ( variable Br), en comparaci6n a las ma— 

dres de la ciudad de México. 
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2. 14 En cambio, en las variables Rechazo, Sombreado, - 

Movimiento, Sexo, Abstilacto, Hostilidad, Penetra- 

ci6n, Balance y Popular, observadas en la Tabla - 

No. 8 de Puntajes t ( pág. 161), no se presentan di

ferencias significativas. 

En resumen, se puede apreciar que trece de las variables - 

de esta Dicnica presentan diferencias sign-4. ficativas que - 

nos hablan de la menor espontaneidad, mayor tendencia a la

meticulosidad, mayor elaboraci6n de las respuestas, mayor - 

grado de impulsividad, mayor incorporación de elementos - 

que hacen alusi6n a animales, asl como a partes viscerales

y anat6micas y mayor tendencia a remarcar los llmites de - 

su Yo. de las madres de la submuestra de la ciudad. de Méri

da; en tanto que las madres de la ciud.ad de México muestran

mayor facilidad hacia la inversi6n figura -fondo, mayor a— 

juste de las respuestas emitidas a la forma de la mancha, - 

mayor utilización de elementos de fantasta, mayor integra- 

ci6n de elementos en las respuestas, mayor referencia a - 

elementos humanos y además incluyen más frecuentemente res

puestas con contenido ansioso. 

3. A través del presente estudio, nos hemos percatado de - 

la importancia fundamental que tiene el ecosístema, es

to es, los elementos del medio en el que se desenvuel- 
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ve un individuo, en la estructuraci6n de su personali- 

dad y, as!, encontramos explicación a las diferencias - 

entre los rasgos que la componen. 

En general, las madres de la ciudad de México tienden a - 

mostrar índices más altos en aquellos rasgos de personali- 

dad que se presentan más recurrentemente en las grandes - 

urbes, como por ejemplo en este caso, la espontaneidad, la

ansiedad y la fantasla; en contraste, las madres de la ciu

dad de Mérida, además de presentar disminuidos los punta— 

jes de los rasgos antes mencionados, destacan notoriamente

en los puntajes de aquellos rasgos de personalidad propios

de un ambiente con mayor tradicionalismo cultural, como son

por ejemplo, la mayor meticulosidad, elaboración en las - 

respuestas y percepción de un Yo débil. 

Al proponer investigaciones que sigan a ésta, lo hacemos - 

conscientes de las limitaciones del presente trabajo, que - 

consiste de una primera aproximación con esta Técnica a - 

muestras de madres mexicanas. Por lo tanto, 

RECOMENDAMOS: 

a. Que se hagan, estudios normativos y de estandarizaci6n, 

por grupos, simi: ares a los realizados en la cultura - 

estadounidense, ya que as£ tendríamos un parámetro pro
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pio de nuestra cultura. 

b. Que se realicen tambián en nuestro medio, estudios de

validaci6n de la prueba, con el mismo propósito ante— 

rior. 

c. Que se promueva una mayor difusión de esta Técnica, - 

para ampliar el n(imero de pruebas psicológicas en nues

tro medio, lo que enriquecerfa notoriamente la investi

gaci6n de la personalidad entre los estudiosos de la - 

materia. 

d. Debido a la consistencia que presenta esta prueba y su

poder discriminativo, que se utilicen en el Area Clínj

ca, para observar desviaciones de patologfa y, posible

mente, obtener una mayor utilización de esta prueba - 

como técnica proyectiva, aumentando una interpretación

dinAmica. 



B 1 8 L 1 0 G R A F I A

ALLPORT, G. W., " Qu1 es la PersorialidadO, Ed. Paid6s, 1976. 

ALLPORT, G. W., " Psicología de la Personalidad", Ed. PaídU, 1970. 

ANASTASI, A., " Tests Psicol6gicos", Ed. Aguilar, 1974. 

BISCHOF, L. S., " Interpretaci6n de las Teorlas de la Personali- 
dad", Ed. Trillas, 1980. 

BOLAÑOS E., M. E. y Colbs., " Estudio sobre el desarrollo de la
Personalidad del —escolar mexicano a través - 

de la Prueba de Manchas de Tinta de Holtzman
H. I. T. V, Edic. INCCAPAC, Tesis, 1974. 

CASAS C., B., " Estudio de Confiabilidad de la Técnica de - 

Manchas de Tinta de Holtzman en niños mexi- 
canos de 5 años", Tesis, UNAM, 1977. 

CUELI, J., y REIDL, L. " Teorfas de la Personalidad", Ed. - 

Trillas, 1977. 

DIAZ- GUERRERO, R., y SALAS, M., " El Diferencial Semántico - 

del idioma español", Ed. Trillas, 1975. 

DIAZ- GUERRERO, R., " El enfoque cultura -contracultura del de- 

sarrollo humano y social: El caso de _las - 

madres en cuatro subculturas mexicanas", - 

XXII Congreso Internacional de P—s~i—c-o)-Iogla, 
Leipzing, Alemania, 1980. 



DIAZ- GUERRERO, R., y Colbs., " El Perfil de Teleaudiencia de
Plaza Sésamo", EZ. IÑCCAPAC, 1974. 

DIAZ- GUERRERO, R., % acia una teorta Hist6rico- Bio- Psico- 

Sociocultural del comportamiepto humano", 

ZI. —Trillas, 1972a. 

DIAZ- GUERRERO, R., lSociocultura, Personalidad en acci6n y
la Ciencia de la Psicologla", Ed. INCCAPAC, 

1976. 

DIAZ- GUERRERO, R., " Una escala factorial de premisas hist6- 

rico socio -culturales de la familia mexica- 
na", Revista Interamericana de Psicologla, 
1T.

235- 244, 1972a. 

FADIMAN, S., y FRAGER R., " Teorfas de la Personalidad", - 

Ed. Harla, 11-9-76. 

FROMM, E., " Etica y Psicoanglisis", Ed. F. C. E., 1973. 

FROMM, E., " Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea", 
Ed. F. C. E. 1955. 

GO1,aEZ V., A., " Discusi6n sobre las Teorlas de la Persona

lidad", Tesis, UNAM, 1978. 

HALL C., y LINDZEY, G., " Las teorl:as psicosociales de la - 
personalidad", Ed. Paidds, 1973. 

HOLTZMAN? W. H. y Colbs. m " Desarrollo de la Personalidad en
dos culturas: México y Estados úñ~¡_dos_w_,_ 
Ed. Trillas, 1975. 



HOLTZMAN, W. H. y Colbs., " - gift de Manchas de Tin- jn,

tg, . g
r2

ta, Tdcnic R Hm2a_ , Ed. Trillas, 1980. 

KELLER, F. S., " La Definici6n de Psicologia", Ed. Trillas, 

1975. 

LESEUR, L. y Colbs., " Estudio de la Vivienda", Instituto Me- 

xicano del Seguro Social ( IMSS), 1962. 

LINDZEY, G., HALL, C., y MANOSEVITZ, M., " Teorías de la - 

Personalidad", Ed. Limusa, 1978. 

MAGNUSSON, D., » Teoría de los Tests", Ed. Trillas, 1975. 

MALDONADO R., J. L. " Estandarizaci6n del Inventario Psicold- 

gico de California ( C. P. I.) en la po laci6n

de estudiantes de la UNAM", Tesis, UNAM,- 

1981. 

MANDOLINI, G. R. G., " De Freud a Fromm", Ed. Ciordia, 1969 - 

Buenos Aires, Argentina). 

MARK, M. H., " Sistemas y Teorías Psicol6gicas Contemporá- 
neas", Ed. Paid6s, 1976. 

MURO 0., J. E., " Diagn6stico diferencial entre dos grupos de

esquizofrénicos mexicanos y una comparaci6n

con un grupo norteamericano a través de las, 

Manchas de Tinta de Holtzman", Tesis, UNAM, 

1970. 

PICHOT, P., " Los tests mentales", Ed. Paid6s, 1973. 



REYES- LAGUNES, l., "La Filosoffa de Vida y las Premisas -- 
Socioculturales en madres mexicanas de dos
clases sociales-, INCCAPAC y UNAM, 1976. 

REYES- LAGUNES, I., BOLAÑOS, E., GONZALEZ, A. M., " Resulta- 

dos preliminares de la aplicaci6n de la - 
Técnica de Manchas de Tinta de Holtzman - 
en cuatro subculturas", INCCAPAC, 1978. 

SMITH, M., " EstadIstica simplificada para Psicólogos - 

y Educadores", Ed. El Manual Moderno, 1971. 

TOLEDO y VARELA, " Estudio de las caracterIsticas de Perso~ 
nalidad", Tesis, UNAM, 1981. 

VEGA T., G. Z., " Estudio experimental de la agresi6n en un
grupo de adolescentes: Fat-fga y Frustra— 
ci6n", Tesis, UNAM, 1979. 



APENDICE

PROTOCOLOS DE REGISTROS DE RESPUESTAS

Y CALIFICACION



SUMMARY SHEET HOLTZMAN INKBLOT TECHNIQUE Form; ( circle) A R

Name Sex- Date

Exarmner Previous Administration ( Form mid Date) 

H

16

1 17
J

18

19

90

21

22

23

24

i 25

Sub-  RT  R L S  FD

I
FA

I
C  h

I
M V. 

I
I

I
H

I
A  At  SK

I
Ali

I
Ax  Hs

I
Br

I
Pn B

I
P

total: 

items
1- 27



Fold the top of this page down to this line, so that mb- tatala for Iternis 1- 27 inay be aean on this side. 

FAII VII
IF VAIF

10 - M4VAR, ONMIORORVAR, 0. a

RIFF

SOON, MAIN, SOON' FAMIR, FIRI FAR, OrsIIIIIM01
MMEMMEMEMMEMEMEMEMMEMEMMI

EMEME MMEMEMEMEMEMMEMI

N« M §» 

Note. — Except for RT, FD, FA, and V, the Scom for each variable is the total of the scores on each of the
45 cards. These totals should be entered in the row labeled Scare. For RT. write the sum in the row
labeled Uncorrected Total, divide this ky 45, and enter the quotient as the RT Score. For FD, FA, and V, write
the sum in the Uncorrected Total row, see Table 3 of the Guide, and enter the corrected total as the Score. 

Copyright 0 1958 by The P, Yh, l, gial C.,,., atn,,. All rights r, se, vad & staged in the Guide and Catalog. Printed in U. S. A. 

71- 182S 9. 133869



HOLTZMAN INKBLOT TECHNIQUE
Fo A

TO. RECORD FORM

Name Age— Sex— Date

Address -- Phone — Educational Level

Administration ( Form and Date

Symbols: QL — question regarding location; Qc — question regarding characteristics; QE — question regarding elaboration; 
V< —change in card position; R. T. —reaction time in seconds. 

x R.T. 

Y & T. 

r

IA R.T. 

2A R.T. 

3A & T. 

Printed i, U.Sk. COPY- Ot 4 195& All rigbU  emd w t, t, d s, the GWd, = d C Joa. The P holov] C, eefi Ne Yo, k. N. Y. 5- 385 AS



4A R.T. 

SA & T. 

6A R. T. 

7A R.T. 

1:0 C? 

SA & T. 

9A R.T. 



IOA R.T. 

IIA R.T. 

12A R.T. 

13A R.T. 

14A MT. 

0

c: r d -; 
rz, " 

15A ELT. 



16A FM

2- 62

j
17A R.T.- 

ISA R.T.- 

31

19A R.T.- 

Cut

20A R.T. - 

21A R.T. 



22A R. T. 

23A R.T. 

24A R. T. 

25A R.T. 

26A R. T. 

27A R.T. 

Z7



28A & T. 

29A ILT. 

0
A

30A ILT. 

31A R.T. 

Q, 0:9

32A LT. 

a. 

33A R.T. 



T. 

ok
35A & T. 

36A LT. 

37A ILT. 

38A LT. 

39A R.T. 



40A R. T. 

41A R.T. 

42A P.T. 

43A R.T. 

j

77, 

44A R.T. 

45A R.T. - 



HOLTZMAN *-NKBLOT TECHNIQUE
Form B

CY J RF", QRD FORM

Name— — Age --'"— Date

Address — Phicave— Educational U el

Exammer Prenous Administration ( Form and Date) 

Symbols: QL — question regarding location; Qc — question regarding characteristics; Qz — question regarding elaboration; 
V< — Juinge in card position; R. T. — reaction time in seconds. 

x R.T. 

19

Y ILT. 

I B R.T. 

28 ILT. 

R.T. 

A

Printed in U. S. A. Copyright Q 1958. Ml rights mser, ad is stated in the test hian- i and Catalog. The PrYchologital Corporation
11 1. as .. 11 1. - 1. 1. .. , 85- 127AS 9- 133778



48 R.T. 

5B R.T. 

6B ILT. 

TB MT. 

8B R.T. 

9B R.T. 



ioB & T. 

IIB ] LT. 

12B B.T. 

IIB R.T. 

14B ILT. 

15B ILT. 



IN . R.T. 

ITB R.T. 

188 R.T. 

19B & T. 

20B PLT. 

21B ELT. 



22B LT. 

24B LT. 

25B LT. 

20B LT. 

r, B LT. 



28B R.T. 

293 ILT. 

SOB TT. 

31B R.T. 

9. 44

M. 
32B R.T. 

33B & T. 



34B LT. 

35B LT. 

36B LT. 

37B LT. 

38B LT. 

39B LT. 



OB

413 P.T. - 

423 & T. 

43D ILT

44D LT. 

45B LT. 



APENDICE 2

INSTRUCCIONES PARA LA CALIFICACION DEL H. I. T. 

A continuación res= imos las instrucciones para calificar

de manera uniforme cada variable, segUn el orden que tiene

en la hoja de respuestas: 

TIEMPO DE REACCION ( TR). Son los segundos que transcu— 

rren entre la presentación de la mancha de tinta y el prin

cipio de la primera respuesta, anotándose el tiempo trans- 

currido. Al registrar el tiempo de reacción se ignoran - 

las observaciones espontáneas, las exclamaciones y pensar - 

en voz alta, aunque pueden registrarse para otros prop6si- 

tos

RECHAZO ( R). Algunas veces el sujeto no podrá informar - 

nada y regresará la mancha de tinta al examinador sin pro

porcionar una respuesta calificable. Respuestas como " me

parece una mancha de tinta" o " debe ser algo, Dero no - 

acierto a adivinar qué", se cuentan como rechazos. Se ca

lifica con las siguientes puntuaciones: 

0 Lámina no rechazada

1 Lámina rechazada



LOCALIZACION ( L). Tendencia a dar respuestas globales o - 

fragmentar la mancha de tinta en cada lámina, se utiliza

el siguiente sistema de tres puntos: 

0 Si se utiliza toda la mancha o toda excepto porciones - 

pequeñas ( global cortado) 

1 Si se utiliza una porción grande de la mancha, por ejel
plo, un lado completo o todo el centro de la misma. 

2 Si se utilizan porciones pequeñas de la mancha. 

ESPACIO ( E). Es la inversión real figura -fondo, se califi

ca espacio Cnicamente cuando existe una auténtica inver— 

sión figura -fondo, por ejemplo, si en la percepción se uti

liza como figura la porción blanca de la lámina y la man- 

cha de tinta sirve de fondo para delinearla forma de la - 

zona blanca. 

Se califica con 1 si existe la inversión figura -fondo - 

indicada y con 0 si no la hay. 

FORMA DEFINIDA ( FD). Esta variable se concentra completa- 

mente en el concepto, aunque algunas manchas tienen más - 

probabilidad de provocar conceptos de forma bien definida. 

Por ejemplo, la respuesta " pintura salpicada en un muro" - 

es un concepto completamente indefinido, sin forma especl- 

fica - calificación de 0-. 

Esta variable se califica en una escala de 5 puntos, que - 

van desde 0 ( conceptos completamente informes o deficiente

mente especIficos) a 4 ( conceptos sumamente definidos en



forma, por ejemplo: " vaquero sentado en un caballo", " p e

lícano", « escorpi6n", « viol1n", " saxof6n", etc.) 

FORMA APROPIADA ( FA). Es por su misma naturaleza una va- 

riable subjetiva, porque se relaciona directamente con la

bondad del ajuste de la forma del concepto a la forma de - 

la mancha de tinta. Existen para calificar esta variable

3 categorlas: 

0 Mala forma

1 Forma regular

2 Buena forma

COLOR ( C). La calificaci6n de esta variable se basa por - 

completo en la aparente prioridad o importancia del color, 

íncluIdos el negro, gris o blanco, como determinante de la

respuesta. 

La importancia del color como determinante se evalda de a- 

cuerdo a la escala de 4 puntos, como sigue: 

0 Color no usado como determinante

1 Se usa el color, pero s6lo de modo secundario como ela

boraci6n de la percepci6n informada ( semejante al FC 1 - 
de Rorschach) 

2 Se usa el color como determinante principal de la res- 
puesta, pero con alguna forma ( aunque sea indefinida) 

implIcita en la respuesta ( similar al CF del Rorschach) 

3 Se usa el color como determinante principal, sin exis- 

tir forma alguna ( similar al C del Rorschach) 



SomBREA,DO ( S). La puntuaci6n del sombreado se basa única- 

mente en la prioridad del mismo como determinante. Como

en el caso del color, por lo común se da crédito de som— 

breado cuando el sujeto lo utiliza explícitamente. La ¡ ni

portancia del sombreado o textura como determinante se ca

lifica de acuerdo a la siguiente escala de 3 puntos: 

0 No se usa el sombreado como determinante

1 El sombreado se usa únicamente en forma secundaria, co

mo una elaboracion de la percepci6n expresada - similar

al Fc, Fr, FY del Rorschach

2 El sombreado se usa como determinante principal, sin - 

existir forma alguna - similar al CF, C, K, YF y Y

del Rorschach

MOVIMIENTO ( M). La característica esencial de la respues- 

ta de movimiento es el nivel de energía o la cualidad diná

mica del mismo y no su contenido particular. Se utiliza - 

para su calificaci6n la siguiente escala de 5 puntos: 

0 No hay movimiento o potencial estático para su movi— 
miento

1 Se indica un potencial estático para el movimiento en
participios como sentándose, mirando, descansando, - 

yaciendo

2 Movimiento casual, como caminando, hablando, trepando, 

alcanzando

3 movimiento dinámico, como alzando, bailando, corrien- 

do, inclinándose

4 Movimiento violento, como girando, explotando. 

VERBALIZACION PATOGNOMICA ( VP) Las desviaciones o verbal¡ 



zaciones patogn6micas, constituyen un aspecto de las res~ 

puestas a las manchas de tinta. De manifestarse, el pen- 

samiento autIstico generalmente se manifiesta en la des— 

cripci6n de lo percibido por el sujeto o en la explicaci6n

del porqué tiene tal percepci6n, y no en las observaciones

secundarias o en referencias personales incidentales a la

respuesta propiamente dicha. 

El siguiente cuadro muestra las calificaciones que ilustran

la manera en que se han combinado cualitativamente las di- 

ferentes clases de respuesta autista en una sola escala de

5 puntos, que varía de 0 ( ninguna patología presente) has~ 

ta 4 ( verbalizaciones muy graves y grotescas): 

Categoría Símbolo abreviado Escala de va

lores posibles

Fabulaci6n FB 1

Combinaci6n Fabulada CF 2, 3, 4

Respuesta Rara RR 1, 2, 3

Incoherencia IC 4

L6gica Autista LA 1, 2, 3, 4

Contaminaci6n CT 2, 3, 4

Autorreferencia AR 2, 3, 4

Deterioraci6n del Color DC 2, 3, 4

Respuesta Absurda RA 3

Para características más detalladas, consultar el texto - 

original, Holtzman, 1980) 



INTEGRACION ( I). Para calificar 1 en integraci6n, es nece

sario que dos o más elementos de la mancha se organicen a- 

decuadamente al percibirlos en un conjunto más grande. - 

Los elementos particulares que se integren pueden implicar

contenidos idénticos o no idénticos, y el concepto resul— 

tante no necesita usar toda la mancha de tinta. Para cal¡ 

ficar integración deben tomarse en cuenta otras tres varia

bles: precisión de forma, forma adecuada y verbalizaci6n - 

patogn6mica. Tanto FD como FA deben tener puntuaciones i- 

guales o mayores de 1 y VP no debe haber obtenido una ca- 

lificaci6n mayor a 1 antes de que se juzgue la respuesta - 

suficientemente adecuada para permitir cualquier califica- 

ci6n distinta a 0 en integración. 

La calificación de esta variable, sigue muy de cerca el - 

sistema utilizado por Phillips y Colbs., en 1959, quienes

han distinguido entre cuatro clases de respuestas integra

tivas: 

a. Integración funcional. Se basa en la interacci6n en- 

tre dos o más subunidades conceptualmente independien- 

tes; por ejemplo, el movimiento de por lo menos un ob- 

jeto con al menos un objeto:" gallos peleando"," dos - 

personas besándose". En casos como los anteriores de

be darse una calificación de por lo menos 1 en llovi- 

miento

b. Integración colectiva. En este caso se impone activa

mente en la mancha una agrupación que lo abarca todo. 



La característica esencial es la evidencia de una con

ceptualizaci6n de un proceso de clasificación, en op2

sici6n a una mera enumeración. Cuando se usan adecua

damente, frases como las siguientes indican integra— 

ci6n: grupo de... colección de... jardín... emblema

de... par de... estatua de dos... 

C. Integración de posición. Cuando existe una relación - 

espacial entre los elementos percibidos, excepto en - 

el caso de combinación fabulada, se califica a la res

Puesta con 1 en integración, ejemplo: " una vela emp2

trada en el cuello de una botella" y " dos nativos bai

lando alrededor de una marmita". No se acredita cal¡ 

ficaci6n de integración a contenidos adicionales que - 

representen una elaboracion natural de un concepto - 

particular, como el de vestimenta. 

d. Integración estructural. Lo esencial de este tipo de

integración es la intersección de los límites de los - 

colores con un reconocimiento de los límites como par

te de la respuesta, ejemplos de este tipo de respues- 

tas: Lámina 7B: " una persona", " un duende", " una abe

ja de pie" ( D 2E más la asociación de las zonas dl), 
Lámina 16B: " Una vela con una botella, envuelta en - 

musgo verde" ( D 2 más dl). 

CALIFICACION DE CONTENIDOS: HUMANO, ANIMAL, ANATOMIA, - 

SEXO y ABSTRACTO: Las escalas de contenido presentan - 



ciertas dificultades por su naturaleza intrínsecamente - 

cualitativa. De acuerdo con las variaciones del conteni- 

do, pueden clasificarse las respuestas en cualquier nilme- 

ro de categorías. Una respuesta puede contener varias ca

tegorías de contenido. Se adopt6 un sistema de 3 puntos - 

para cada una de las calificaciones de los cinco conteni- 

dos: 

HUMANO ( H) . 

0 No están presentes en la respuesta ningún ser humano
ni partes de ser humano. 

1 Partes de seres humanos, todos sin rasgos caracterís- 

ticos o con cuerpos deformados, personajes mitológicos

o de historieta. 

2 Cua- quier ser humano completo, cuyas partes puedan - 

distinguirse ( pueden faltar partes pequeñas como una - 

mano o un pie). La cara humana, si está elaborada. - 

Partes del ser humano, siempre que el sujeto suponga - 

que el resto de la persona está presente, pero oculta. 

ANIMAL ( A) 

0 No están presentes ningún animal ni partes de animal. 
objetos hechos con materia prima animal. Pieles indis

tintas de animales y pieles que sirven a prop6sitos - 
no animales ( abrigo de pieles, alfombra de piel de - 

oso). Vida microsc6pica. 

1 Partes de animal, incluso cabezas o caras de animal, - 

aunque estén muy elaboradas. Pieles diferenciadas de

animal ( cabeza o patas elaboradas). microbios e in

sectos. 

2 Cualquier animal completo ( pueden faltar partes peque

flas, como la pata, la pierna o la cola). Las partes - 

principales de un animal, siempre que el sujeto supon

ga que el animal está presente, pero parcialmente

oculto. 



ANATOMIA ( At) 

0 Ninguna penetraci6n ( penetraci6n implícita del exte— 

í rior del cuerpo presente). 

1 Radiografías, dibujos médicos y todas las estructuras
6seas. 

2 Respuestas de anatomía torpes y visceráles. Todos - 

los 6rganos blandos internos. 

SEXO ( Sx) 

0 Ausencia de cualquier referencia directa al sexo. No

se califican como sexuales conceptos como labios bai- 
lando, caderas y " tomados de la mano", a menos que - 

exista una elaboracidn adicional con sentido claramen
te sexual. 

1 Expresiones de actividad sexual socialmente aceptadas
muslos, nalgas, busto, figuras desnudas, mujer emba- 

razada, mujer desvistiéndose, acariciar, besar, abra- 

zar, etc.) 

2 Sexualidad obvia ( hombre y mujer copulando, pene, vagi

na, ano, o un pecho, cuando se presta atenci6n exage- 

rada al elemento sexual). 

ABSTRACTO ( Ab) 

0 No se utiliza ningún concepto abstracto en la respues
ta. 

1 Se presentan elementos abstractos junto con otros ele
mentos que tienen alguna forma (" dos personas se en-:' 
cuentran en una nube de indiferencia"). 

2 Respuesta completamente abstracta (" me recuerda la - 
felicidad"). 

ANSIEDAD ( As). La calificaci6n de contenido para los - 

signos de ansiedad se estructur6 en parte según el origi- 

nal trabajo de Elizur en 1949. Se utiliza una escala de- 



3 puntos. Se incluyen las categorías amplias de califi— 

caci6n: 

Emociones y actitudes tácitas o implícitas. Se incluyen

respuestas que revelan sentimientos o actitudes como mie- 

do, desagrado, pena y lástima, ejemplos: 

1 Un animal desagradable, una cueva tenebrosa, etc. 

2 Un animal aterrorizador, una cueva obscura y peligro- 

sa, etc. 

Conducta expresiva. A veces pueden interpretarse como - 

signos de ansiedad las fantasías reveladas en la proyec— 

ci6n de movimiento en la percepci6n. Se da una califica- 

ci<5n ce 2 cuando tal interpretaci6n es claramente defini- 

da. Cuando el significado del signo de ansiedad es de - 

algdn modo discutible o indirecto se utiliza la puntua— 

ci6n del, ejemplos: 

1 Un conejo que huye, alguien atrapado en una tormenta

de lluvia, etc. 

2 Una muchacha que escapa, mont6n de rocas que caen so- 

bre un hombre, etc. 

Respuestas simb6licas. El significado universal de - los - 

símbolos, adn dentro de subculturas relativamente homogjj

neas, puede ponerse seriamente en duda. En consecuencia

se debe ser más bien moderaco al calificar interpretacio

nes simb6licas de ansiedad. Se reserva la puntuaci6n de

2 exclusivamente para aquellas respuestas de significado

simb6lico, bastante definido, y se acrecita 1 cuando se - 

juzga que el simbolísmo está presente, pero es sutil y ~ 



de naturaleza discutible, ejemplos: 

1 Ramillete de flores muertas, esqueleto de animal en el

desierto, etc. 

2 Una persona muerta, 

lo negro representa muerte y destrucci6n, etc. 

Estereotipos culturales del miedo. Como en el caso de las

respuestas simbdlicas, tratar ciertos estereotipos cultu- 

rales como signos universales de ansiedad está preñado

de dificultades. Se reserva la puntuaci6n de 2 para

aquellos objetos o acontecimientos que tengan propieda-- 

des características generales para producir miedo. Se - 

asigna una puntuaci6n de 1 a los estereotipos de díscuti- 

ble generalidad, y se da la calificaci6n 0 a los concep— 

tos fogata, cerillo, vela, fuego en la chimenea, ranas, - 

insectos, rayos X, huesos, rocas, escudo de armas, trapo - 

arrugado y sucio y sol visto a través de las nubes, etc.; 

ejemplos: 

1 Murciélago, explosi6n, ídolo, altar, etc. 

2 Vampiro, serpiente, araña, bruja, etc. 

HOSTILIDAD ( Hs). La escala de hostilidad se basa en los

signos simb6licos implícitos o explícitos en la respuesta. 

Como en el caso de la variable Ansiedad, el calificador - 

debe poseer cierta sensibilidad clínica para obtener re— 

sultados satisfactorios. Dos reglas generales pueden ser

vir de ayuda: Primera. La puntuaci6n aumenta a me ida- 

que la hostilidad se va transformando de expresiones o - 



acciones vagas o simb6licas en acciones o expresiones más

directas y violentas. 
Segunda. La probabilidad de ob- 

tener puntuaciones más altas en hostilidad aumenta a me- 

dida que los objetos implicados en la percepci6n cambian

de objetos inanimados en animales y de éstos en seres - 

humanos. 

Se utiliza una escala de 4 puntos para la calificaci6n: 

PUNTUACION de 1* 

a) Animales de rapiña u hostiles al hombre ( cocodri-ln, - 

araña viuda negra, gorila, escorpi6n, serpiente, etc.) 

b) Instrumentos de destrucci6n o agresi6n en estado la— 
tente ( tanque, látigo, jet de bombardeo, cohete, cañ6n, 

etc. 

c) Algo que comdrimente no se considera arma, 
pero que - 

puede penetrar, 
cortar, aplastar o golpear (

alambre. - 

de pdas, martillo, tenazas para hielo, alicates, tij 

ras, etc.) 

d) Partes anat6micas aisladas, 
capaces de causar daño, - 

aunque, de hecho no se ve que ¡ o efectden. Debe dar- 

se puntuaci6n de 0 cuando se usan solamente como ela- 
boraci6n incidental de una respuesta animal o humana - 
pinzas de cangrejo, cuernos, tenazas, uñas afiladas, 

dientes, etc.) 

e) Personas o animales que están comiendo (
puntuaci6n 0

para personas o animales que están bebiendo) 

f) Figuras de personas o de animales que miran de sosla
is

yo. La presencia de un ojo o de ojos que están at' - 
bando u observando (

cuando no exista una elaboraci6n

de observar o de mirar, no se debe calificar la pre- 
sencia de , ojos", ejemplos: " dos ojos que miran fi- 

jos desde la obscuridad"# " una cara que mira de sos- 

layo", " una persona que me mira", etc. 

g) Una persona o un dedo apuntando. 

h) Una persona o un animal descritos como
fieros, agre- 

sivos, peligrosos o malvados ( para animales que estén



de hecho entregados a tales acciones, debe darse una - 

puntuación de 2 o 3), ejemplos: león agazapado, una - 

bruja de aspecto malvado, un hombre de aspecto fiero, 

etc. 

i) Fenómenos naturales de índole destructiva ( si se per- 

ciben tales fenómenos en el acto de destruir algdn ob
jeto o estructura se da una calificación de 2), ejem~ 

plos: volcán en erupción, incendio en el bosque, hu- 

racán, etc. 

j) Animal, ser humano u órgano disecado. Se insinda que

la acción aconteció en el pasado y es de algdn modo - 
impersonal ( califIquese con 2 si se dice que el ani— 

mal fue herido o se implica que hay herida a conse— 
cuencia de una acción agresiva), ejemplos: rama dise

cada, cordón espinal seccionado, mariposa clavada, - 

como en una colección, etc. 

k) Fuego o explosión, si no se le elabora o describe ex- 

cesivamente ( califíquese con 0 los fuegos domésticos, 

como: fuego de hogar, fuego de estufa o llama de ve- 

la), ejemplos: una explosión, fuego antiaéreo, casa - 

incendiándose, etc. 

1) Gente o animales vistos en formas o posiciones degra
dantes, ejemplos: hombre simiesco, mujer chismosa, Z
pordioseros, etc. 

m) Una característica humana desfavorable ( puntuación

de 0 para obesidad, flaqueza o calvicie, a no ser que

exista alguna implicaci6n ofensiva), ejemplos: gente

enojada, viejo mezquino, gente torva, etc. 

0) Cualquier daño a un insecto, incluyendo la muerte - 

califíquese con 0 si hay alguna implicación de que - 
el insecto lleva algdn tiempo muerto y se encuentra - 
en estado de descomposición), ejemplo: bicho o in— 

secto aplastado, mariposa mutilada, etc. 

p) Persona muerta, cuando no se implica una muerte vio~ 

lenta. 

PUNTUACION de 2: 

a) Animales o seres humanos vistos al luchar en forma - 
agresiva, física o verbalmente. Ejemplos: hombres - 

discutiendo, león acechando un venado, un hombre que

hiere a otro con un tridente, hombres en duelo, etc. 

b) Expresiones abstractas de agresión o conflicto direc



to: el rojo me recuerda la guerra, esto simboliza con

flicto, etc. 

c) Sangre, sin el acompañamiento de conflicto o acción - 
violenta entre animales o seres humanos: El rojo me

recuerda la sangre, esto parece una disección san— 

grienta. 

d) Una persona o un animal ( no un insecto) al que se - 

cree herido o muerto por bala, por mutilación, por a

cuchillamiento, al desangrarse, etc. 

e) Violencia descrita sin mostrar un elemento personal - 

causal: mujer con la cabeza seccionada, hombre dividi

do en dos, etc. 

PUNTUACION de 3: 

Esta categoría se reserva para la hostilidad directa en- 
tre seres humanos o entre animales, cuando se percibe - 

una acción violenta y destructiva del uno al otro, con - 

elaboraciones de sangre, lesiones visibles, presencia de

muerte, etc. 

BARRERA ( Br). Este concepto se refiere a cualquier cu— 

bierta, membrana, concha o piel protectora que pueda re- 

lacionarse simbólicamente con la percepción de los lími- 

tes de la imagen corporal. La puntuación de 1 indica - 

la presencia de Barrera y 0 cuando está ausente ( Se toma

ron directamente de Fischer y Cleveland, con una ligera- 

revisi6n de la redacción, las detalladas instrucciones - 

para calificar Barrera): 

a) Califican con barrera todos los artículos de ropa - 
sueltos. Esto es válido también para todas las pie- 
zas de ropa exhibidas por animales o pájaros. Sólo - 

se califica la vestimenta de una persona si su fun— 
ci6n decorativa o de vestir es poco comdn: mujer - 

con vestido de cuello alto, persona en traje de fan- 

tasía, mujer en vestido largo de noche, hombre con - 

una corona, hombre de saco con collar de encaje, etc. 

Ejemplos de vestir que se califican con 0: mujer - 



con vestido, hombre con sombrero, hombre con abri— 

go, etc. 

b) Se califican animales o criaturas de piel caracteris

tica o rara dnicamente si se indica en la respuestaZ
algo más que la cabeza: caimán, tej6n, castor, lince
americano, camale6n, coyote, cocodrilo, zorra, cabra, 

etc. 

Un gato ordinario se califica con 0. 

Se puede considerar barrera cualquierpiel de animal, 

si se hace un hincapié desacostumbrado en la textura, 
la vellosidad, el moteado o la forma listada como ca
racterfstica de la superficie: piel vellosa, piel

moteada, piel con rayas, etc. 

Se incluyen todas las criaturas de carapacho, excep- 
to los cangrejos y las langostas: caracol, almeja,- 

camar6n, chirla, tortuga, etc. 

c) Puntuaci6n referente a aberturas circundadas de tie- 
rra: valle, barranca, pozo de mina, pozo, canal, etc. 

d) Puntuaci6n referente a extraños recipientes animales: 
gato hinchado, mujer embarazada, canguro, ubre, etc. 

e) Puntuaci6n referente a superficies protectoras o sa- 
ledizas: paraguas, toldo, cdpula, escudo, etc. 

f) Puntuaci6n referente a cosas blindadas o que depen— 
den mucho de sus propias corazas para su protecci6n: 
tanque, acorazado, cohete espacial en el espacio, - 

coche blindado, hombre con armadura, etc. 

g) Puntuaci6n para cosas que están cubiertas, rodeadas

u ocultas: maceta cubierta por la planta, casa ocul

ta por el humo, tronco cubierto de musgo, persona = 

tras un árbol, persona atrapada entre dos rocas, etc. 

h) Puntuaciones para cosas con recipientes raros por su
forma o características: gaita, trono, rueda de bar
co de vapor, silla, etc. 

i) Generalmente se califica con 0 a las máscaras o a - 
los edificios. Sin embargo, hay ocasiones en que se
califica con 1 estructuras extrañas: tienda de campa
fia, arcos, cabaña de metal prefabricada, igld, - 
fuerte, etc. 

j) Ejemplos adicionales generales de respuestas de ba- 

rrera calificadas con 1: canasta, bahía, campana, - 

libro, solapa de libro, botella, burbuja, jaula, can

delero, cueva, capullo de gusano de seda, etc. 



PENETRACION ( Pn). Cualquier concepto que pueda simboli— 

zar la sensaci6n de un individuo de que el exterior de su

cuerpo es de un valor muy reducico como protector, es id6

neo para calificarlo con 1 en penetraci6n. Pischer y Cle- 

veland sugirieron tres tipos de imágenes con las que el - 

sujeto puede expresar tales sensaciones de penetraci6n - 

corporal: 

a) Imágenes que impliquen penetraci6n, rotura o desgaste

de la superficie externa de las cosas: carne penetra~ 

da por una bala, insecto aplastado, etc. 

bi Imágenes que hagan hincapié en formas u orificios pa- 
ra llegar al interior de las cosas o para pasar del - 
interior al exterior: boca abierta, puerta, etc., y

c) Imágenes que impliquen lo frágil y fácilmente permea- 
ble de la superficie de las cosas: bola suave de dul

ce de algod6n, nube esponjosa. 

Instrucciones de puntuaci6n: 

Puntuaci6n 1 para todas las referencias aboca, sea al - 

abrirla o al utilizarla para ingerir o expulsar: perro

comiendo, perro bostezando, hombre enseñando la lengua, 

hombre vomitando, niño escupiendo, etc. 

Las referencias al uso de la boca para cantar o hablar- 
se califican con 0. 

Puntuaci6n 1 para todas las referencias a evadir, tras

pasar o penetrar el exterior de un objeto para llegar - 
al interior: radiografta, cuerpo visto con un fluoro - S

copio, secci6n transversal de un 6rgano, cuerpo abierEo

a la mitad, interior del cuerpo, autopsia, etc. 

Puntuaci6n 1 para referencias a herir, fracturar, lesio

nar o dañar las paredes del cuerpo: insecto aplastado, 

hombre herido, persona sangrando, herida, hombre apuña

lado, etc. 

Puntuaci6n 1 parz, respuestas que impliquen alguna cla

se de degeneraci6n ¡ e la superficie: piel marchita, 

piel enferma, hoja seca, carne en putrefacci6n, etc. 

Puntuaci6n 1 para aberturas terrestres de lfmites im- 
precisos o desde las cuales se expulsan cosas: abismo



insondable, fuente brotante, geiser brotando de la tie- 

rra, pozo de petr6leo brotando, etc. 

Puntuaci6n 1 para todas las aberturas: ano, canal de - 

nacimiento, puerta, entrada, mirando dentro de la gar— 

ganta, ventana de la nariz, recto, vagina, ventana, etc. 

Puntuaci6n 1 para referirse a cosas que son insustan— 

ciales y sin límites palpables: algod6n de dulce, fan- 

tasma, sombra, lodo pastoso, etc. 

Puntuaci6n 1 oara todas las referencias a transparen- 
cia: se puede ver a través del vestido, ventana trans- 

parente, etc. 

Ejemplos generales adicionales de respuestas de penetra— 
ci6n a las que se califica con 1: animal masticando sobre

un árbol, mariposa lacerada, rompecabezas desunido, por— 

tal, pescado con la carne separada, cuerpo trozado. 

BALANCE ( B). Aunque muchos sujetos harán muy poca o nin- 

guna referencia a la dimensi6n de simetría- asimetrta, al- 

gunos mostrarán suficiente interés por tales caracterIsti

cas para autorizar una atenci6n seria por parte del exami

nador. En cada respuesta a Balance ( B) se califica con 1

si está presente y con 0 si no lo está. 

ocasionalmente el sujeto reaccionarg a la simetría o a la

asimetría sin una directa interpretaci6n de la mancha. - 

Cuando tales respuestas de equilibrio son aparentemente - 

emitidas de modo adecuado y acatando las instrucciones, - 

se califican en balance y reciben una puntuaci6n adicio— 

nal de 1 en Forma Apropiada. 

Algunos ejemplos de respuestas calificadas con 1 en Balan

ce: 

Lámina 9A " dos ratas que se olfatean mutuamente, ésta no

tiene bigotes" ( D 1 ), 



Lámina 30A " Esta es diferente. No tiene, como las otras, 

la 11nea central. No hay lado derecho ni - 
izquierdo". 

L.Imina 14B " Este es el lado izquierdo y ese el lado dere
cho, divididos por el medio". 

Lámina 17B " Dos osos panda acurrucados. Ambos son seme- 

jantes. " 

POPULAR ( P). Algunas respuestas a ciertas zonas de las - 

manchas de tinta ocurren con frecuencia suficiente para - 

ser clasificadas como populares entre los sujetos norma— 

les. 

Las respuestas que deben calificarse como populares en - 

las Formas A y B son dnicamente donde se presenta, junto

con su ubicaci6n espectfica, el concepto central que es - 

esencial para definir Popular. 

Un segundo principio que debe tenerse presente al califi

car Popular, es considerar populares a alternatívas de - 

precisas como variaciones admisibles. 

Para cada mancha de tinta que contenga una respuesta Po- 

pular se da una puntuaci6n de 1. 

Existe una lista de la Forma A y otra de la Forma B de - 

respuestas que deben calificarse como populares. 



APENDICE 3

PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EL NIVEL SOCIOECONOMICO

Para la determinaci6n del nivel socioecon6mico, se utili

z6 en la investigaci6n original la técnica de R. J. Ha- 

vighurst, quien la report6 por vez primera en 1965. 

Este procedimiento consiste en establecer una jerargula- 

de 6 ocupaciones, partiendo del nivel mas bajo al más al

to, considerándose cada nivel en forma especIfica para - 

cada pais. Además se considera una escala de 7 grados - 

de educaci6n o escolaridad, cesde la más baja hasta la - 

más alta. 

Cada nivel de ocupaci5n se multiplica por 2 (*) y cada - 

nivel de educaci6n se multiplica por 3. AsT, esta cali- 

ficaci6n compuesta ( sumada) nos da el nivel socioeconómi

co para el individuo y su familia. 

Por ejemplo: Si consideramos que una persona tiene el - 

más alto grado de ocupaci6n, su rango es 6 y recibe 12 - 

puntos ( 6 x 2). Si además tiene el más alto grado de - 

educaci6n, su rango es 7 y recibe 21 puntos ( 7 x 3). - 

originalmente, Havighurst considera valores inversos, 

es decir, da 3 por cada nivel de ocupaci6n y 2 por - 
cada nivel de educaci6n. Sin embargo, en este estu- 

dio. siquiendo los criterios de adaptaci6n de Reyes- 
Lagu, es, 1.( 1974), la educaci6n se consider6 más im- 

portante que la ocupaci6n. 



Sumándolos obtenemos su calificaci6n socioecon6mica, que - 

es 33 ( 12 + 21). Por lo tanto, la más baja calificaci6n- 

posible ocurrirá cuando la persona tiene tanto el más ba- 

jo tipo de ocupaci6n como de educaci6n, en este caso su - 

rango en ocupaci6n es 1, por lo que recibe 2 puntos ( 1 x

2), y su rango en educaci6n es 1, recibiendo 3 puntos - 

1 x 3). Sumando su califícaci6n en ocupaci6n y educa— 

ci6n tendremos un puntaje de 5, lo que representa para - 

este individuo y su familia el más bajo nivel socioecon6~ 

mico posible. 

A continuaci6n, presentamos los componentes de la escala - 

del nivel socioecon6mico: 

Puntaje de ni

Escala de Edu Escala de Ocu- vel socioeco- Clase

cací6n X 3 paci6n X 2 nómico Social

i 2 10

2 3 12

3 2 13 BAJA

2 4 14

3 3 15

4 2 16

3 4 17

4 3 18

5 2 19
MEDIA

4 4 20

5 3 21

4 5 22

5 4 23



Los niveles de educaci6n son: 

1. Primaria incompleta

2. Primaria comnleta

3. Secundaria incompleta

4. Secundaria completa

S. Normal, comercio, prepa o vocacional

6. Normal superior, profesional incompleta

7. Profesional completa. 

Los niveles de ocupaci6n son: 

1. Obreros y trabajadores no calificados

2. Obreros y trabajadores semicalificados

3. Obreros y trabajadores calificados y empleados menores

4. Oficinista, dueño de pequeño comercio

5. Dueño de mediano comercio

6. Dueño de gran comercio y profesionista. 
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