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INTRODUCCION

En los últimos decenios del presente siglo las

técnicas psicológicas de detección de la personali- 

dad han tomado gran auge al grado que en la actua- 

lidad nos encontramos una abrumadora cantidad de -- 

tests que sirven a diferentes propósitos y en los

cuales se cifran muchas esperanzas las cuales, en

la mayoría de las ocasiones resultan muy optimistas

ya que son pocos los instrumentos que resisten la

prueba del tiempo. De ahí que en realidad solo - 

unas cuantas pruebas permanecen incólumes y son pre

feridas por los psicólogos de todo el mundo. Entre

ellas encontramos el Rorschach, el T. A. T., el W. A. 

I. S. y el Bender. Este último no solo ha superado

la prueba del tiempo, sino que ha pasado de ser un

instrumento menor del arsenal psicoliagnóstico a -- 

ocupar el tercer o cuarto puesto en las pruebas mas

utilizadas (/) y mas estimadas por los psicólogos - 

como lo puede demostrar le variedad de aplicaciones

que se le ha dado, entre otras, de diagnóstico dife

rencial como técnica proyectiva, como detectora de

lesiones orgánicas cerebrales y para proyectos de - 
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investigación. ( 2.6) 

Es en esta última area donde queremos ubicar - 

nuestro trabajo proponiéndonos tan solo un estudio

tentativo sobre un problema no suficientemente acla

rado: El de hasta dónde la inteligencia de un suje

to interviene en la ejecución de su prueba. 

La inquietud por este estudio nos surgió desde

que al utilizar la prueba en nuestras prácticas es- 

tudiantiles junto con otros tests de inteligencia

creímos observar un paralelismo entre los errores

que un sujeto cometía al resolver una prueba de in- 

teligencia y los que mostraba en la copia de los di

seños del Bender. 

Con el paso del tiempo esta sospecha se fué -- 

fortaleciendo en nosotros y a la simple curiosidad

se añadió un interés científico y una serie de po- 

sibilidades surgieron en nuestra mente. De éstas - 

la más importante fué el pensar que si la inteligen

cia intervenía en la ejecución del Bender, enton-- 

ces, muchas de nuestras conclusiones diagnósticas - 

se encontraban edificadas sobre una construcci6n sin

cimientos. 

Con este aliciente fuimos a la literatura de

la prueba y lo que ahí encontramos podría haber - 
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tranquilizado nuestras conciencias, ya que parece - 

haber una opinión generalizada de que la inteligen- 

cia no afecta la ejecución del Bender mas allá de - 

los quince años ( 20, sin embargo, el encuentro con

estudios contradictorios y errores metodológicos -- 

nos impulsaron a pensar que se podría intentar una

vez mas el esclarecer esta situación que a nosotros

nos pareció de interés máximo. 

Llegando a este punto un cúmulo de preguntas - 

vino a nosotros, entre otras cómo podría la inteli- 

gencia intervenir en la ejecución de una prueba vi- 

somotora,--- Acaso esta función debe ser considerada

como parte integral de la función intelectual? 6 - 

acaso hay un factor central de inteligencia que se

irradia a todas las actividades del hombre y las - 

regula de acuerdo a su capacidad? 6 es que simple

mente al considerar que es inteligencia la habili- 

dad de resolver problemas, es legitimo considerar

el copiar un diseño mas o menos complejo como una

tarea que presenta problema y que es por tanto - - 

susceptible de darnos información de la " inteli— 

gencia" de una persona? 

En esta tesis nos proponemos dar respuesta

a parte de estos problemas ya que solo intentamos
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realizar un estudio tentativo sobre el problema. 

Los errores cometidos, fruto de nuestra expe- 

riencia han tratado de ser suplidos con voluntad y

coraje y con el inquebrantable ánimo de buscar la - 

verdad que nos permita penetrar de una manera mas

veraz en las profundidades de la mente del ser mas

complejo de la creaci6n: el Hombre. 

Vamos pues a resumir de una manera concreta lo

que pretendemos investigar en este trabajo. 

1. Hasta donde interviene la inteligencia en

la ejecución de la prueba de Bender. Para esto va- 

mos a buscar un indice de correlación entre los re- 

sultados de una prueba de inteligencia y una califi

cación objetiva del Test de Bender. Este estudio - 

se realizLrá en una muestra de sujetos " normales" - 

con un rango variable de inteligencia y de edad, es

tudios y ocupaciones. Esta muestra será mas deta- 

llada en su capitulo correspondiente. Del indice de

correlación obtenido sabremos en que cantidad inter

viene la inteligencia en la ejecución del Bender y

en que cantidad otros factores no identificables - 

por el momento toman parte en esta función. 

2. Si como suponemos existe un factor central

de inteligencia, llámese capacidad neogenésica - - 
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Spearman) o cualquier otro nombre, lo que medimos

en realidad no es esa capacidad sino los logros que

el sujeto ha tenido a través de ella y por tanto de

be ser semejante el resultado obtenido en una prue- 

ba de tipo verbal que en una de ejecución; por eso

aqui buscaremos la correlación entre una prueba - - 

eminentemente verbal como es la primera parte del - 

W. A. I. S. y una eminentemente visomotora como es el

Bender. Si encontramos correlación parecerá con -- 

firmarse la existencia de dicho factor central. De

no resultar confirmadas nuestras hipótesis al menos

habremos satisfecho una duda y establecido un pre- 

cedente de lo que no es, en este caso especifico, la

verdad. 

Ototo de 1965

P. M. A. 



Estudios Previos

6. 

Al evaluar la investigación que se hace con el

Bender una pregunta que surge generalmente es la de

hasta donde esta el investigador controlando la va- 

riable " inteligencia" en su diseño experimental. La

razón de esta idea parte del sentir general de que

la habilidad de un sujeto para copiar los diseños - 

esta relacionada con su nivel intelectual. La gente

con inteligencia mayor o que esta mas intacta pre- 

sumiblemente hara una ejecución mas adecuada, mien- 

tras que las producciones de aquellas que estan - - 

funcionando intelectualmente disminuidos se espera- 

rá que lo hagan mal. 

Es de aceptación general, sin embargo, que la

relación entre la ejecución en el Bender y la Inte- 

ligencia no es del tipo uno a uno. Por eso es im- 

portante determinar la relación precisa entre ambos

incluyendo hasta donde interviene la edad o el gra- 

do de ajusta. 

Vamos pues en este cat:ítulo a hacer una revi- 

sión de los trabajos que se han realizado alrededor

de este problema hasta la actualidad. Los estudios

van a dividirse dentro de dos grandes grupos: El - 
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primero que tratará de los trabajos realizados con

niños y el segundo con adultos. 

Al parecer en niños el test de Bender se ha - 

utilizado con insospechada frecuencia para detec- 

tar el funcionamiento intelectual. Aún es frecuen- 

te encontrar a muchos clínicos que comparan los di- 

bujos de sus pacientes infantiles con la tabla de - 

Bender ( 1938) y así evalúan la inteligencia de los

niños. 

Si se analiza la literatura al respecto uno se

encuentra resultados poco esperados. Así vemos -- 

que los -dos investigadores que han empleado muestras

de niños normales con un rango normal de inteligen- 

cia, Sullivan y Welsh ( 1947) y Pascal y Suttell - - 

1951) reportan no encontrar correlación entre la - 

ejecución del Bender y los resultados de una prueba

de inteligencia. En el otro lado una serie de in- 

vestigadores utilizando muestras de subgrupos espe- 

ciales como niños referidos a clínicas de conducta, 

débiles mentales, etc. muestran una relación signi- 

ficativa entre la ejecución del Bender y la Inteli- 

gencia. Estos resultados parecen establecer una - - 

contradicción a la teoría estadística y merecen es- 

tudiarse con algún detalle. 
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Feldman ( 1952), Keller ( 1955) Goldberg ( 1957) 

y Baroff ( 1957) investigaron niños débiles mentales. 

El estudio de Keller empleando un grupo de retarda- 

dos de alto nivel encontró que el Bender correlacio

naba . 77 con la escala Grace -Arthur y 6. 3 con el -- 

Standford Binet. Ambas correlaciones fueron signifi

cativas. El estudio de Goldberg de quince niflos re

trasados arrojó una correlación de -. 66 entre el -- 

C. I. obtenido por medio de W. I. S. C. y su califica- 

ción Pascal- Suttell. Feldman utilizando débiles -- 

mentales end6genos y exógenos encontró una correla- 

ción de -. 41 entre la edad mental y las calificacio

nes del Bender. Baroff utilizando débiles mentales

end6genos encontró una correlación de -. 39. 

Las restantes investigaciones en niños fueron

realizadas con sujetos de las clínicas de conducta

con niveles intelectuales normales y que sufrían de

problemas de aprendizaje o de conducta. Los casos

orgánicos fueron excluidos. 

Koppit4 ( 1958) encontró una relación altamente

significativa, utilizando este tipo de niños, entre

la Escala total del W. I. S. C., el C. I. verbal el C. 

I. de ejecución y la calificación en el Bender uti- 

lizando su propio sistema ( 1958). Anmstrong y Houck

1960) encontraron que para los niños hay una rela- 
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ción significativa entre la ejecución del Bender -- 

sistema Pascal y Sutell) y la escala total del W. 

I. S. C. de r.=.29 en la escala verbal y r.=.34 para

la total. En cambio las niñas no mostraron rela-- 

ción alguna lo cual se

tores a diferencias de

En función de los

debió en opinión de los au -- 

esta muestra especifica. 

estudios anteriores parece -- 

ria derivarse la conclusión de que es el Bender una

prueba útil

solo en los

minución ya

go nosotros

para medir la inteligencia de los niños

casos en que estos sufran de alguna dis

sea intelectual o emocional. Sin embar

no podemos aceptar tal evidencia con la

sola base de hacer resaltar de que solo dos estudios

se han encaminado a estudiar a niños normales mien- 

tras que la gran mayoría lo han hecho con anormales. 

Esto tal vez se deba a que es mucho más difícil en- 

contrar muestras de población normales que se pres- 

ten a dejarse evaluar como lo podemos atestiguar -- 

nosotros. 

En lo que respecta a los

volvemos a encontrar la misma

niños solo que no tan evidente

estudios con adultos

tendencia que en los

Los investigadores

que han encontrado una relación entre el funciona- 

miento intelectual y la ejecución del Bender han -- 

empleado muestras muy restringidas mientras que - - 



10. 

aquellos experimentadores que han utilizado muestras

mas amplias no han encontrado relación entre esas - 

dos variables. 

Como en los nifios la calidad de la producción

en el Bender de adultos débiles mentales se encon- 

tró que se relacionaba con su nivel de funcionamien

to intelectual. Bensberg ( 1952) reporta correlacio

nes que varían de . 64 a . 80 entre la edad mental de

Standford Binet y calificación del Bender en un es- 

tudio con débiles mentales de tipo exógeno y- end6ge

no. Satter y McGee ( 1954) en un estudio con adul- 

tos retardados mentalmente quienes mostraban propor

ciones variables de desarrollo reportan una correla

ción de -. 62 entre la escala total del W. A. I. S. 

y la calificación Pascal del Bender. La magnitud - 

de la correlación obtenida con adultos retardados

mentales es muy similar a la obtenida con nifios por

Keller ( 1955) y Goldberg ( 1957). 

Un estudio dirigido por Nadler ( 1957) con in-- 

dividuos que, padecían un severo " Handicap" físico - 

con una media de edad de 56 años y con una media de

C. I. de rango normal mediocre, encontró que la cala

ficación Pascal del Bender correlacionaba -. 68 con

su W. A. I. S. verbal y -. 76 con su W. A. I. S. ejecución. 

Otra investigación que reporta una relación -- 
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significativa entre la inteligencia y la ejecución

del Bender es la de Peixoto ( 1954). Ella encontró - 

la correlación entre lo que consideraba dos medidas

verbales de inteligencia. abstracta ( Porteus, Standford

Binet y Wechsler Bellevue) y el rendimiento en el - 

Bender en un nivel de . 01. Sin embargo su muestra

de 35 sujetos quienes habian sido referidos a una - 

Clinica de Conducta para su asistencia obtuvo una - 

insignificante r de . 19 entre sus calificaciones de

Bender y sus laberintos de Porteus. Estos resulta- 

dos se hacen difíciles de explicar ya que se espera

ría una correlación mas alta entre dos tareas moto- 

ras y no en una tarea verbal y otra motora como su- 

cede en este estudio. 

Los estudios restantes que vamos a revisar no

encontraron correlación entre la inteligencia y el

funcionamiento en el Bender. 

Pascal ( 1952) cita una tesis no publicada de - 

Sutell en la que se concluye que el C. I. no afecta

la ejecución del Bender significativamente después

de los trece aros. 

Gobetz ( 1953) encontró que la inteligencia no

se relacionaba a ninguna de las variables que 61 - 

estudió al comparar protocolos de individuos norma- 
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les y neuróticos. 

Zolik ( 1958) estudiando 16 delincuentes de edad

avanzada y no delincuentes encontró correlaciones - 

insignificativas de -. 13 y -. 16 entre la inteli-- 

gencia C. I. y la calificación de Pascal. 

Pascal y Suttell ( 1951) reportaron al principio

que con sujetos psicóticos, medidas intelectuales - 

específicas se relacionaban significativamente con

su calificación Z. Posteriormente al estudiar - - 

alumnos de cuarto año de High School y estudiantes

adultos que asistían a clases por la tarde encon-- 

traron una r_ insignificante de -. L6 entre el C. I. 

Atis y el puntaje Crudo de su sistema. Ellos con- 

cluyen que aunque la copia de diseños simples puede

ser un importante indice de maduración y es justifi

cado utilizarlo como un tests de inteligencia en -- 

los niños, no sucede lo mismo en el caso de los adul

tos. 

En la literatura solo encontramos un intento ae

determinar factores específicos del Bender en rela- 

ción con la inteligencia. 

Griffith y Taylor ( 1960) encontraron una rela- 

ción significativa entre la inteligencia y el núme- 

ro de rotaciones. Un grupo de 56 sujetos designa-- 
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dos como rotadores tenían una media de C. I. de - - 

84. 3 mientras que 226 no rotadores tenían una me- 

dia de C. I. de 97. 5, diferencia que es significati

va al nivel. 01

Tratando de resumir los estudios anteriores

Tolor y Schulberg ( 26) nos dicen que una disfunci6n

severa del yo afecta al funcionamiento intelectual

y a la coordinación visomotora llevando esto a que

se presente una relación substancial entre estas - 

dos variables. En la ausencia de tal disfunci6n - 

yoica no hay una relación entre la ejecución del - 

Bender y el nivel de funcionamiento intelectual. - 

Esta conclusión evidenciada al parecer en los estu

dios con neuróticos y débiles mentales requiere de

mas clarificación ya que en psicoticos por ejemplo

donde la disfunci6n yoica es mas acentuada, encon- 

tramos estudios contradictorios ya que mientras -- 

Pascal y Sutell parecen encontrar alguna relación

entre su nivel mental y su Bender. Griffith y -- 

Taylor ( 1960) se inclinan por la opinión contraria

señalando que aspectos mas específicos de la coor- 

dinación visomotora están mas relacionados a la -- 

inteligencia. Peek y Thomas ( 1958) en un estudio

que adolece de ciertos errores metodológicos re-- 
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portan que no hay relación entre la inteligencia - 

de los psicóticos y la prueba de Bender. 

Al terminar esta revisión nos hemos hecho a no

sotros mismos una serie de consideraciones y re- - 

flexiones para nuestro propio estudio. En primer

lugar no encontramos

terística de nuestra

estudios

muestra, 

tras son restringidas, hechas

que tengan

en general

con grupos

la carac- 

las

muy

mues- 

espe- 

cializados, con poca extensión en su C. I., en edad

y ocupación. En segundo lugar encontramos errores

metodológicos como en los estudios de Pascal y - - 

Sutell que comparan un C. I. con un puntaje cru- 

do. 

También vemos que los estudios con sujetos - - 

anormales se encuentran en mucha mayor proporción

que los normales. Esto como decíamos anteriormen- 

te es comprensible, ya que es mucho más dificil -- 

encontrar a normales cue se dejen hacer pruebas. - 

Si pensamos sin embargo en que existe un continuum

entre lo normal y lo anormal debemos suponer que - 

fenómenos como inteligencia y coordinación visomo- 

tora se daran juntas en ese continuum y que inter - 

actuaran entre sí no solo en los sujetos con una - 

deficiencia yoica, sino también en los normales -- 
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aunque hemos de reconocer que en estos últimos de— 

be ser mucho más difícil poder separarlos, ya que

la integración de la personalidad total es mucho — 

más fuerte



Percepción e Inteligencia

16. 

Como ya hemos dicho en la introducción de este

trabajo, la meta a investigar lo constituye el he- 

cho de saber si la inteligencia es un factor deter

minante en la ejecución de una prueba visomotora - 

como es el Test Gestáltico Visomotor de Bender. - 

Independientemente del experimento que se llevará

a cabo para tratar de comprobar si existe o no esa

relación, en este capitulo vamos a tratar de es- 

tructurar una serie de postulados teóricos que se

refieren al problema que aqui tratamos. Estos -- 

postulados se han derivado de la psicología clíni- 

ca y constituyen de hecho su esquema teórico de

funcionamiento. 

Para evitar confusiones de índole semántico y

dado que vamos a utilizar una serie de términos que

se prestan a discusión dentro del campo de la psi- 

cología queremos empezar por definir algunas de -- 

ellas en la, forma en que pensamos utilizarlos a lo

largo de este trabajo. 

Suposición.- Es una premisa evidente por sí misma

que no requiere de demostración o com
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probación experimental. Son algunas

veces llamadas axiomas o proposicio- 

nes. Estas suposiciones se utilizan - 

con el propósito de ordenar, clasifi- 

car los antecedentes de lo que es ex- 

perimental, lógica o clínicamente cono

cido. 

Al referirnos a este término estamos

hablando de diversos estados de desa- 

rrollo delimitados en sus funciones. 

Una persona puede funcionar a diferen

tes niveles en diferente tiempo. 

Continua.- Al hablar de este término nos referi- 

mos a series estrechamente graduadas, 

en las cuales, uno de los puntos se - 

mezcla imperceptiblemente con el si-- 

guiente, mientras la totalidad forma

una linea recta. 

Postulado.- Es una proposición que no es compro- 

bable directamente, ni inferible induc

tiva o deductivamente de otra proposi
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ción conocida, pero cuya verdad ha de

ser postulada para justificar otro -- 

conocimiento o creencia razonable ( t$). 
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Una vez explicados los términos anteriores pode

mos pasar a discutir nuestro problema. 

La teoría que vamos a desarrollar parte de una

suposición. Nosotros suponemos que la conducta se

encuentra a diferentes niveles susceptibles de - 

identificarse y también suponemos que cada nivel se

caracteriza por una cantidad siempre incrementada

de continua. 

A continuación y basándonos en las suposiciones

anteriores, proponemos una serie de postulados que

se consideran necesarios para clarificar la conduc

ta que ha de confrontar el psicólogo. 

Postulado I Existen niveles y continua de la - 

conducta en el espacio las cuales - 

son fundamentales para el desarrollo

del movimiento y la percepción. 

Postulado II Existen niveles y continua de la -- 

conducta en el tiempo, siguiendo al

establecimiento de la conducta en - 

el espacio, los cuales son fundamen

tales para el desarrollo de contro- 

les y de procesos superiores. 

Postulado III Existen niveles y continua de orga- 

nización de la conducta las cuales
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son determinadas por la interacción

e interdependencia de niveles y con

tinua de conducta en el espacio y - 

en el tiempo. 

Para el presente estudio nos limitaremos a es- 

tudiar el primer postulado referente al espacio ya

que en base de ello puede explicarse el desarrollo

de la percepción y el movimiento y sus posible re- 

laciones con la inteligencia. 

Stone y Church ( 25) reconocen cinco estados

principales en el desarrollo de los conceptos es-- 

paciaies, aunque cualquier persona a cualquier

edad puede operar a diferentes niveles. 

Nivel 1. Espacio Operante; es la localización donde

el niho suspende sus movimientos y las regiones en

las que se puede mover. El espacio implica movi- - 

miento y actividad. 

Cuando un niño nace aprende a acercarse a todo

aquello que le agrade y a evitar todo aquello que

le sea doloroso. Al principio el acercamiento es - 

indiferenciado y se aproxima a todo sin. tomar en = 

cuenta la naturaleza del estimulo. 

La evitación se desarrolla después de que al- 

gunas tendencias aproximativas sean castigadas. 
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Como es natural suponer el movimiento es fun- 

damental para la supervivencia y por tanto el mo- 

vimiento es la forma mas primitiva de conducta -- 

tanto del ser humano como de todos los seres vivos. 

Al crecer el niño sus movimientos se incremen- 

tan y sus concepciones de espacio aumentan tambi3n

haciendose mas y mas diferenciadas. 

El aprende a distinguir su cuarto de otros - - 

cuartos y diversos objetos o muebles dentro de loe

cuartos. Esta concepción del espacio varian sobre

dos extremos: el acercamiento y el evitamiento. 

Estos movimientos pueden -tener diversas formas

desde las internalizadas o vicariantes c, mo la fan

tasía hasta las de naturaleza externa como caminar

o correr; estos últimos parecen ser de naturaleza

mas primitiva que las primeras, pero esto varía -- 

de cultura a cultura de acuerdo a la libertad que

se permita a los individuos. 

Por otra parte los movimientos en el espacio - 

pueden ser de una naturaleza muy simple tales cono

tics o manerismos o de naturaleza compleja como -- 

serían las fobias y las compulsiones. 

Los movimientos en el espacio pueden diferen=- 

ciarse al menos dentro de tres subcategorías: 
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a) Grueso y no diferenciado.- Por esto entendemos

conductas tales como caminar, correr, vestirse de

una forma simple o tareas simples de tipo visomo- 

tor. 

b) Fino y diferenciado.- La aparición de este ti- 

po depende del grado de desarrollo del organismo, 

ya que esto provoca que la conducta de oriente más

y más hacia el refinamiento. En este nivel enten- 

demos

bir a

lizar

la clase de presición necesaria para escri-- 

mano, jugar un deporte como aficionado, rea - 

trabajos manuales, etc. 

Este nivel -conjunta la posibilidad de realizar

movimientos para la supervivencia más un cierto -- 

grado de agudeza para lograr satisfacciones a un

nivel superior que el puramente físico. 

c) Refinado y extremadamente diferenciado.- Este es

la clase de movimiento que se requiere para ejecutar

tests visomotores complejos, expresiones gráficas

como los dibujos de la figura humana y resolver -- 

pruebas de _inteligencia basadas en modalidades per

ceptuales. 

Nivel 2. El Espacio Corporal: representa la con— 

cienciación de direcciones y distancias respecto - 
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de su propio cuerpo. Esto parece originarse de -- 

acuerdo a Greenacre ( 12) de la conciencia que ob- 

tiene el niño de su propio cuerpo a través de mi- 

rar y tocar sus genitales, cara y la extensión de

su propio cuerpo. Aqui encontramos el principio de

la formación de la imagen corporal la cual va a te

ner dos componentes: uno interno basado en la per- 

cepción de la organización intrínseca de su propio

cuerpo y uno externo dado por la comparación con - 

otras superficies distintas de su cuervo. A partir

de esta conciencia se origina la identidad sexual

que engloba procesos de comparación y contrastes - 

visuales y tactiles con énfasis en los parecidos - 

básicos y a las diferencias obvias. Esto permite

a los niños saberse parecidos a su padre y dife- - 

rentes de las niñas, de su madre e inclusive de -- 

otros niños. Este tema es sin duda de interés, pe

ro, se sale del contexto de la tesis y solo lo he- 

mos señalado ya que constituye un paso inicial en

el desarrollo de los procesos perceptuales. Sin - 

dudar que existen bases atómicas, moleculares y - 

celulares en el movimiento nos parece razonable -- 

incluir aqui solamente bases físicas como son el - 

placer y el dolor que gobiernan los modos kineste- 
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sicos de acercamiento o de evitación del organismo. 

Estos mecanismos físicos han sido comprobados por

Milier ( 19) al analizar el conflicto y Schneirla - 

23) considera que estas dos polaridades de acerca

miento y evita.miento son básicas no solo en los ani

males inferiores, sino también para el desarrollo

de emociones human, s tales como el amor y el odio. 

En función de lo anteriormente dicho vemos que los

movimientos basados en el espacio corporal poseen

una gran variedad de funciones adaptativas que va- 

rían de la gratificación inmediata de necesidades

de supervivencia hasta la creación de obras artís- 

ticas. En nuestra cultura una persona con mayor con

trol de sus movimientos tiene mucha mayor posibili

dad de sobrevivir, que una que no los tiene. Asi

el movimiento se convierte en una cualidad básica

de la conducta que debe ser evaluada y probada por

el psicólogo, ya que ahora sabemos que una mayor - 

diferenciación en otras areas de conducta tales -- 

como pensamiento y creatividad, solo se desarrolla

ran si el sujeto ha elaborado un adecuado control

sobre su movimiento en el espacio. 

Nivel 3. Espacio objetal; esto representa la rela
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ción entre el espacio corporal y los objetos. Para

esto uno debe diferenciar entre el mundo que el ni

Lo vé y el mundo que está alrededor de él, ya que

posteriormente estos dos términos se van a finte-- 

grar dentro de uno solo. Debemos suponer que es

en los primeros años de la vida donde las aistor-- 

siones mas grandes ocurren y que segun se va avan- 

zando en el desarrollo el niño acomoda sus percep- 

ciones subjetivas de los objetos a la realidad. - 

Asi él se vuelve conciente de la distancia, pro- 

fundidad, tamafio, peso y otras medidas fisicas de

los objetos que le rodean. Descubrirá asi que -- 

algunos objetos pueden moverse y otros son inmovi- 

les, algunos pueden manejarse sin peligro, mientras

que otros causan dolor y castigo. Algunos serán - 

gratificentes, especialmente si se encuentran re-- 

lacionados con sus necesidades básicas. La conclu

si6n respecto de esto yace en el hecho de que mien

tras mas claridad tenga para percibir ciertoA ob- 

jetos determinará la forma en que percibirá los de

más. Mientras mayor sea la inestabilidad de los - 

objetos que le rodean más grande será la inestabi- 

lidad de los objetos que le rodean más grande se- 

rá la inestabilidad que proyectará posteriormente
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a otros objetos. De la interacción de los proce-- 

sos perceptivos innatos con los objetos dependerá

la calidad de la orientación especial que es nece- 

saria para el ajuste y la supervivencia. 

Nivel 4. Mapa Espacial; esto representa una ela- 

boración y unificación de experiencias espaciales

concretas dentro de " mapas mentales" que utilizan- 

do un sistema de coordenadas o direcciones cardi-- 

nales podrá aplicarse a un cuarto, una región, un

pueblo o una nación. 

Nivel 5. Espacio abstracto; Esto represszt. rd la

habilidad para manejar conceptos espaciales abstr-^^ 

tos que son necesarios para resolver y entender -el

espacio multidimensional. 

Una manera de estudiar la continua en el espa- 

cio puede ser a través de el análisis de las diver

sas modalidades por las que el espacio físico es - 

captado por el organismo. Estudiaremos aqui los - 

aspectos de espacio tactil, espacio auditivo y es- 

pacio visual. 

a) Espacio tactil.- Esta modalidad no ha sido es

tudiada de una manera amplia recibiendo tan solo - 
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esporádica atención de parte de los psicólogos. Es

básica, sin embargo, para poder entender la conduc

ta acercamiento evitamiento ya que el percibir pla

cer o dolor depende en principio de estos canales

perceptivos. 

Wernwer y colaboradores son los que se han ocu

pado mas de este tema estudiando las relaciones en

tre la sensibilidad real y la organización de un - 

espacio hinestésico tactil. En resumen ellos en- 

cuentran que cambios a 10 largo de la distribución

sensorial del tacto dependen de cambios hinestesi- 

cos posturales. 

Asi sensaciones hinestesicas de movimiento son

básicas para experienciar en otras modalidades. 

b) Espacio auditivo.- Como todas las modalidades - 

espaciales la audición es fundamental para la su -- 

pervivencia y posee un rango que varia desde lo más

indiferenciado y grueso a lo mas diferenciado. - 

Asi varia desde el poder escuchar un tren que se - 

aproxima hasta el poder deleitarse con la música - 

de los grandes maestros. Tal vez la mayor importan

cia de la modalidad auditiva yace en la adquisición

del lenguaje, ya que sin ella es casi imposible -- 

adquirirlo a menos que se utilicen técnicas adecua
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das especializadas. La combinaci6n de la vista, el

oído y las sensaciones hinestesicas determinan el

grado de desarrollo del lenguaje. 

c) Espacio Visual.- Este es tal vez el mas estudia

do continua de espacio. Esto sucede a tal grado - 

que a la experiencia visual inmediata, a la dis- 

criminación e interpretación del espacio físico -- 

usualmente se le llama percepción. A pesar de que

en las formas de reacción del individuo se encuen- 

tran procesos auditivos y tactiles, es a la vista

a la que mayor importancia se le concede. 

Sin embargo percepción implica la coordinación

de los procesos elementales de ver, escuchar, to- 

car, moverse, oler y gustar. 

Percepción implica el primer nivel y el mas -- 

elemental de desarrollo espacial mientras que dis- 

criminación y organización implican niveles mas evo

lucinados. Integración representa la coordinación

de los dos niveles anteriores no solo discriminando, 

sino también categorizando, evaluando e identifi- 

cando las partes con el todo. 

Así podemos ya decir que percepción puede ser

vista como la base de lo que llamamos " prueba de - 

realidad" y constituye el mejor método de medir la



continua en el que el sujeto este ajustado o no. 

De esta manera percepción se constituye en un

indice de ajuste y

La percepción como

en un indice de inteligencia. 

un indice de ajuste puede ser

apreciado mejor a través de un instrumento como es

el Rorschach. Este nos permite entender la calidad

de las percepciones del individuo a través de su

desarrollo, nos refleja el estado autista de los

preescolares y de los esquizofrénicos, nos señala

el contacto con la realidad a través de las formas

mal vistas y nos muestra como se van organizando - 

las percepciones dentro de los estados mas avanza- 

dos ( Discriminación e integración). 

La percepción como un indice de inteligencia - 

ahora sale a la vista. Si podemos dividir la capa

cidad de un individuo para funcionar efectivamente

en dos componentes, uno emocional y otro intelectual, 

le percepción se convierte en útil indice de funcio

namiento intelectual. 

Combs ( 9) sostiene este punto. Despu0s de des

cribir la inteligencia como " la capacidad para una

conducta efectiva " postula que la inteligencia de

un individuo dependerá de " la riqueza y variedad de

percepciones que tenga disponibles en un momento - 
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dado". Si a esto añadimos el hecho de que hemos es

tudiado que a mayor libertad de movimientos podrá

haber un mayor desarrollo de las funciones intelec

tinas superiores, entendemos el porqué pensamos -- 

que una tarea visomotora compleja como es la prue- 

ba de Bender dependerá en gran parte de la capaci- 

dad intelectiva del individuo. Y por tanto es ra- 

zonable suponer que vamos a encontrar correlación

entre algunas funciones intelectuales y la ejecu- 

ción de una tarea visomotora. 
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Escala de Inteligencia Wechsler

para Adultos

La Escala de Inteligencia Wechsler para Adultos

W. A. I. S.) constituye el último miembro de una fa- 

milia de pruebas de inteligencia diseñadas por Da- 

vid Wechsler con el Animo de medir la capacidad -- 

intelectual de los adultos. La primera de éstas es

la conocida con el nombre de Escala de Inteligen— 

cia Wechsler Bellevue, que fué diser.ada en el año

de 1939. Esta prueba adolecía de una serie de de- 

fectos técnicos que han sido ampliamente discuti- 

dos, por lo pronto se hizo necesario construir - - 

otra escala que sin perder las bonaades de la ori- 

ginal, evitara sus errores. Pu& así como en 1955

se publicó el test W. A. I. S. ( 27) y a partir de esa

fecha su uso se extendió entre los psicólogos de - 

todo el mundo. 

Esta escala se encuentra constituida por once

subtests agrupados en dos grandes divisiones: la - 

escala verbal y la escala de ejecución. La prime- 

ra de ellas se compone de seis subtests y la segun

da de cinco. Elfos son: 

1. Información: Consta de 29 preguntas que cubren
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una variedad de infºrmación que se supone todo in- dividuo

puede aprender en nuestra cultura. Se -- evitó

en lo posible que para poder obtener tal in- formación

fuera necesario un conocimiento académi- co. 

2. 

Comprenei6n: Se compone de 14 preguntas en las cuales

se pide al sujeto que indique que haría en determinado

caso, la explicación de proverbiosy - el

por qué de determinadas prácticas comúnes en -- nuestra

sociedad. La prueba fué diseñada para ver el

juicio prácticoy sentido común en areas de in- terés

para los adultos. 3. 

Aritmética: Hay 14 problemas de aritmética -- elemental

que se presentan oralmentey que deben - ser

resueltos sin la ayuda de papel y lápiz. 4. 

Semejanzas: 13 preguntas en las que se pide - al

sujeto indicar en qué se parecen dos cosas. 5. 

Retención de dígitos: Se presentan oralmente una

lista de cifras de tres a nueve dígitos y se le

pide al sujeto que los repita oralmente. En la segunda

parte el sujeto debe repetir a la inversa series

de dos a ocho dígitos. 6. 

Vocabulario: Consta de 40 palabras en órden - de

dificultad creciente que se presentan oralmente
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pidiendo al sujeto que explique su significado. 

En nuestro trabajo solo utilizamos estos seis

primeros subtests, pero de cualquier manera des- 

cribiremos los otros cinco que constituyen la esta

la de ejecución. 

7. Símbolo de Dígitos: Esta es una prueba de sus- 

titución de un número por un símbolo. Ha sido em- 

pleado ampliamente en toda clase de tests no ver -- 

bales y consta de nueve dígitos con su correspon- 

diente clave; el sujeto debe hacer coincidir el nú

mero con la clave correspondiente. Su puntaje es - 

el número de apareamientos correctos en 90". 

8. Completamiento de figuras: Son 21 dibujos a - 

los que les falta una parte. El sujeto dirá lo que

considera la omisión. 

9. Diseño con bloques: Constituye este subtest 10

diseños en colores blanco y rojo que serán reprodu

tidos por medio de bloques de madera en número de

cuatro o nueve. 

10. Arreglo de cuadros: Está formado por ocho his

torietas que se presentan en desorden frente al -- 

sujeto el que debe colocarlas en el órden correcto. 

11. Ensamble de objetos: Son una serie de cuatro

rompecabezsa.a Que el sujeto armará en un tiempo mí- 

nimo. 
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En algunos subtests se toma en cuenta tanto la
perfección en la ejecución como el tiempo empleado. 
Estos subtests son: Aritmética, Símbolo de Dígitos, 

Diseño con bloques, Arreglo de cuadros y Ensamble
de objetos. 

La forma de calificar la prueba consiste en

evaluar los resultados crudos en cada subtest para

posteriormente convertirlos en una escala de punta
je ( Scaled Score) transformandolos en una medida - 

igual que permita la comparación entre los subtests. 

A su vez esta escala es convertida en un C. I. - - 

standar de acuerdo a la edad del sujeto. De esta - 

manera tres C. I. pueden ser obtenidos: Uno para - 

la escala verbal, otro para la de ejecución y un - 

tercero para la escala total. 

Para los propósitos de esta revisión rápida es

importante analizar cuales son las funciones psico

lógicas subyacentes en los subtests de la escala - 
de Wechsler. 

Muchoa. son los estudios que se han realizado - 
al respecto, partiendo de diversos puntos de vista

tales como el clínico ( 23) y el anAlisis factorial

2) ( 8). 

Como un ejemplo enumeraremos los hallazgos del
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análisis factorial del W. A. I. S. en el trabajo de - 

unen ( 8). 

Este estlxiio se realizó con la intercoreelaoión
de subtest en cuatro diferentes grupos de edades de
la muestra de estandarización ( 18- 19 25- 34 45- 54

60- 75+). 

Los once subtests demostraron tener mucho en - 
común por la presencia de un solo factor que in- 

cluía el cincuenta por ciento de la variancia total
de la batería. 

Aparte se encontraron Trág factores de grupo: 
el primero Comprensión verbal, que incluía 108 -- 

subtests de Vocabulario, Información y Comprensión
y Semejanzas. tJn segundo factor, Organización -- 

perceptual, que englobaba principalmente Diseño - 

con Bloquea y Ensamble de Objetos. Este factor -- 

representa una combinación de Velocidad Perceptual

y Visualización Espacial que son factores frecuen- 
temente hallados en los análisis factoriales de -- 
pruebas de aptitud. El tercer factor de grupo men

cionado por Cohen es descrito como factor Menoria, 

se le encuentra principalmente en Aritmética y -- 
RetenciónRetención de Dígitos e incluye, aparentemente, una

memoria automática para aprender nuevo material y
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el recuerdo de material previamente aprendido. Asi- 

mismo se sugiere que la habilidad para concentrarse

y resistir a la distracción puede estar envuelta en

el funcionamiento de este factor. 

Es interesante hacer notar que los resultados

de Conen no procuran evidenci para sostener la prac

tica de dividir los subtests en verbales y ejecuti- 

vos concediendo un C. 1. verbal y otro de ejecución; 

ya que si bien es aceptable un C. I. total - dado que

la variedad de los subtests proporcionan una visión

mas integral de la inteligencia - esto no sucede con

el aspecto verbal, puesto que solo cuatro de los seis

subtest incluyen el factor comprensión verbal, mien- 

tras que los otros dos ( dígitos y aritmética) cáen

dentro del factcr memoria, lo que tambiEn sucede con

otros subtests especialmente en edades avanzadas. 

Respecto a los subtests de ejecución, solo dos de los

cinco cáen dentro del factor organización perceptual, 

en tanto que los restantes subtests parecen tener

otra variancia especifica no relacionada ( o comparti

da con el resto de los subtest. 

Otro punto de vista totalmente diferente es el

que enfoca Rapaport ( 22) al analizar el Wechsler

dentro de una amplia batefla de tests para diagnos- 

tico psicológico clínico. Su enfoque se basa funda -- 

mentalmente en que los diferentes subtests de la es
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cala son suceptibles de disminución debido a una

desadaptación. 

De su estudio se derivan cuatro grupos que en- 

globan a los ante subtests. Ellos son: Los escencial

mente verbales, de los que forman parte Vocabulario, 

Información, Comprensión y Semejanzas. 

Un segundo grupo llamado de atención y concen- 

tración se encuentra formado por los subtests de a- 

ritmética y retención de dígitos. 

Dentro de los subtests de ejecución se encuen- 

tran los otros dos grupos: el primero o Grupo de -- 

coordinación visomotriz se encuentra formado por Di

sea() con bloques, composición de objetos y símbolo de

dígitos; por último señala el grupo de organización

visual compuesto de Completamiento de figuras y orde

namiento de figuras. 

Esta división , como deciamos, se basa fundamen- 

talmente en la experiencia clinioa y en el anélisis

estadístico de 261 casos que toma Rapaport para su

estudio. Aparte de lo anterior, el autor explica de

una manera clara las funciones psíquicas que subya- 

cen tras cada uno de los subtests. Así nos habla de

que en el subtest de Información se mide la memoria, 

mientras que el de vocabulario nos permite examinar
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el caudal adquirido automáticamente en el curso de

una maduración ( sin trabas) de la dotación natural. 

El subtest de Semejanzas pone a prueba la formación

de conceptos verbales, los cuales pueden ser de dos

clases fundamentales: abstractos o concretos y fun- 

cionales. E1 Juicio examinado a través del subtest - 

de Comprensión, implica la movilización automática y

sin esfuerzo de aquellas informaciones que conduz-- 

can a una respuesta apropiada y pertinente ante una

situación dada. Naturalmente la pura información aqui

sirve de poco, ya que se le debe añadir una orienta- 

ción emocional que comprende automáticamente qué es

apropiado" y qué " pertinente" en la situación; de

esta manera el juicio es un concepto fronterizo en- 

tre las areas " intelectual" y " emocional". El subtest

de dígitos parece reflejar básicamente la atención

pasiva del sujeto, la cual es altamente auceptible

a la ansiedad. Aritmética se señala como un test de

concentración y es casi tan suceptible como el an- 

terior. Este hecho parece discrepar de la idea gene- 

ral de que la aptitud aritmética es un buen repre - 

sentante del factor G. de inteligencia. 

Hasta este punto se encuentra una semejanza

aceptable entre los hallazgos de Rapaport y aque- 
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líos obtenidos en el análisis factorial de los sub - 

tests por Cohen. 

A continuación Rapaport nos habla de que, en

general, los subtests de ejecución son mas vulnera- 

bles que los verbales; sin embargo, el grupo llamado

de coordinación visomotora es menos suceptible de

disminuci6n que el otro llamado de organización

visual. 

Las funciones psicológicas subyacenps a estos

grupos no son diferenciadas de manera muy clara, ya

que si bien en el primer grupo se aprecia una acti- 

vidad motriz esc-encia1 guiada--por--la organización

visual, también entran en juego funciones tales como

la anticipaci6n, que es parte importante del subtest

de arreglo de cuadros perteneciente al otro grupo. 

Como podemos apreciar aqui la división de sub - 

tests ya no corresponde muy estrechamente al del

análisis factorial de Cohen. Sin embargo, en la prác/ 

tica clínica las ideas de Rapaport tienen una acep- 

tación amplia y parecen en general, dar un buen re - 

sultado en el trabajo diagnóstico del psicólogo. 
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TEST GESTALTICO VISOMOTOR DE BENDER

Wertheimer en el año de 1923, cuando iniciaba sus

estudios sobre percepción, utiliz6 ciertas figuras

que presentaba a sujetos normales pidiéndoles que

describieran lo que ellos veian. E1 propósito de es- 

te experimento era el de investigar la naturaleza

de la Gestalt visual y las leyes que la determina- 

ban. 

En el año de 1932 Bender se mostró interesada

en estos experimentos, enfocándolos hacia el estudio

de los esquizofrénicos y debiles mentales, ccn la me

ta de investigar si éstos seguían las mismas pautas

de percepción que los normales. Solo que en vez de - 

pedir que los describieran, solicit6 a sus pacientes

que los copiaran, convirtiendo asi unaprueba visual

en una visomotora. 

Bender en 1949 nos habla de la razón por la que

cree que su prueba es un instrumento átil en la de- 

tección de patología: " El organismo tiene una " fun

ci6n gestáltica", la cual puede definirse como la — 

funci6n del organismo integrativa por medio de la

cual éste responde a una constelación dada de estí- 

mulos como un todo. Esta respuesta se convierte en

un patrón o gestalt, el cual difiere del patrón es- 

timulante original por el proceso del mecanismo
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integrativo del individuo que experiencia la percep

ción. E1 marco total del estimulo y el estado integra

tivo total del organismo determinan el patrón de res

puesta." 

Desde 1932 a la fecha, el test de Bender se ha

extendido de una manera amplia, al grado de que en la

actualidad ocupa el tercer o cuarto lugar como la

prueba más utilizada por todos los psicólogos del

mundo. Se han realizado investigaciones en casi to- 

das las áreas de la psicología en relación a la - 

rrueba. Sin duda gran parte de las investigaciones - 

las debemos a Bender pero otros muchos investigado- 

res se h n dedicado a estudiar sobre temas tan di -- 

versos como su utilización en técnicas proyectivas, 

diagnóstico de dao cerebral, desviaciones en la ges

talt en neuróticos y psicttícos. los efectos de alto

raciones fisiológicas en la ejecución del Bender y

la relación existente entre el Bender y la inteli— 

gencia. 

A lo largo de la historia de esta prueba, han

surgido diversas corrientes en lo relativo a su a- 

plicación, calificación e interpretación; a la pri- 

mera de ellas podría denominarse " revisión general

y discución ". En este tipo las autores no presentan
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datos de investigación sino mas bien se limitan a

tratar a tratar de explicar la fundamentación teó- 

rica de la pruaba, su administración y uso, un poco

de historia y su criterio personal respecto de la

prueba. Este tipo de manejo lo encontramos en ; volt - 

mann ( 28) Bell ( 3) y Halpern ( 13). 

Una segunda orientación es la que podríamos

llamar " interpretación clínica o dinámica". Esta

orientación pugna por utilizar el Bender como una

técnica proyectiva a traves de analisis cor_figura- 

cionales que utilizan ciertos signos suceptibles

de identificar un sindrome, y de analisis inferen- 

ciales semejantes a los del Ro-fschach. 

El máximo representante dentro de esta area

es Hutt ( 14) y posteriormente Hutt y Briskin ( 15). 

La tercera gran corriente podríamos llamarla

de " cuantificación de la ejecución" la cual pugna

por establecer sistemas objetivos de calificación. 

El lider dentro de esta corriente lo constituí

ye el sistema de calificación de Pascal y Sutell ( 20) 

aunque se han presentado sistemas anteriores como

los de Billingslea ( 6), Kitay ( 16) Peek y Quast ( 21) 

y posteriores como los de Gobetz ( 11). 
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Dado que en nuestro estudio vamos a utilizar

el sistema de Pascal, nos detendremos a considerar

algunas de sus características principales. 

Este método, en opinión de Tolor, representa un

tremendo éxito en la investigación del Bender. Des- 

pues de presentar en el año de 1950 un estudio con

la meta de establecer un procedimiento de califica- 

ción confiable y válido en 1951 Pascal y Suttell

publican un libro en el cual presentan la teoría, 

los datos y una serie de protocolos para el apren- 

dizaje de su sistema de calificaci6n. Estos autores

piensan que el aumento de desviaciones que un sujeta

comete al reprodicir los diseños, refiejan sus actitu

des hacia la realidad y son una . función de la capa- 

cidad integrative del ego; hay disminución progresiva

en el funcionamiento del yo de los normales a los

neuróticos y a los psic6ticos. Estas diferencias se

reflejan en los protocolos del Bender. 

Para calificar estas desviaciones les asignaron

pesos, obteniendo una calificación total cruda que es

el resultado de las sumas de las desviaciones en los

diseños del uno al ocho mas la configuración global. 

Estos puntajes crudos se convierten posteriormente

a un puntaje Z de acuerdo al grado de educación. 
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Los autores recomiendan utilizar su sistema

solamente con individuos cuya edad varíe entre

los 15 y los 50 arios y cuya escolaridad sea al me- 

nps de diez arios. 

En la actualidad tenemos un gran número de

datos referentes a la confiabilidad de este sistema

Estos estudios pueden ser divididos entro de prue- 

bas de test -retest y de odd - even. 

Pascal y Sutell ( 1950- 51) reportan un coefi- 

ciente de confiabilidad para normales de . 71 en

24 horas de intervalo y . 76 con grupos de esquizo- 

frenicos y normales con un intervalo de tiempo de

14 y 17 dias respectivamente. 

Un intento de Pascal y Suttell ( 1951) para de- 

terminar la confiabilidad mediante el sistema de

odd -even di6 una correlación de . 51 la cual no es

significativa. 

En lo referente al sisteia de juicio interno, 

se encontrarán coeficientes de . 94 y . 90

Recientemente Story ( 1960) encontró que psi- 

cólogos pueden obtener una confiabilidad interna

de . 9946 utilizando el sistema de Pascal. 

En lo concerniente a la validez del sistema, 

aun en la actualidad se encuentra en disputa. Pas- 

cal y Sutell basándose en las medias y desviaciones

de su población de psicóticosy neuróticos parecen
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encontrar diferencias significativas entre ellos, 

le que para los autores es una evidencia de vali- 

dez del sistema. 

Los críticos han atacado desde los aspectos

teóricos del sistema, por ejemplo el decir que Pascal

np especifica que es " fuerza del yo" hasta algunos

de los procedimientos estadísticos en la obtención

de datos para la estandarización. Otra de las críti- 

cas más consistentes contra el sistema, radica en el

hecho de que el dato objetivo numerito ayuda poco

a la evaluación clínica de los resultados. 

Independientemente de esto, el sistema de Pascal

ha resistido la prueba del tiempo y debemos conside

rarlo como útil instrumento de investigaci6n, a pesar

de que no estemos de acuerdo con algunos de sus pos- 

tulados, e inclusive con algunos de sus resultados ex

perimentales. 
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PREDICCIONES

Para este estudio proponemos lo siguiente: 

Partiendo de una hip6tesis nula propondremos una

serie de hip6tesis alternativas: 

Ho : No existe relación entre la ejecuci6n del

Bender y la inteligencia, tal como es medida por

el W. A. I. S. verbal. 

H 1. Que la ejecuci6n del test Gestaltico Visomotor

de Bender se encuentra relacionada con la inteli/ 

gencia del sujeto que la realiza

H 2 Posiblemente la ejecuci6n del Bender tenga mas

relación con algunos subtests del W. A. I. S. que con

otros. 

Como nota aclaratoria esa correlación debe ser nega— 

tiva ya que mientras el W. A. I. S. se califica por

aciertos, el Bender se hace por errores. 

El proposito básico de este estudio es poder

rechazar la Hipotesis nula con un nivel de signifi— 

eancia de . 05
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MET ODOLOGIA

SUJETOS. 

Los sujetos para este estudio fueron 80 per— 

sonas pertenecientes a la clase media que tenían

las siguientes características: 

SEXO NUMERO

Masculino 54

Femenino 26 ( Gráfica 1) 

Total 80

Respecto de su estado Civil encontramos lo siguiente: 

E. CIVIL NUMERO

Solteros 54

Casados 24

Divorciados 2 (
Gráfica 2) 

Total 80

Los estudios se distribuyeron de la siguiente forma: 

GRADO DE ESTUDIOS NUMERO

Primaria 6

Secundaria 39

Preparatoria 12

Profesional 23

total 80

Gráfica 3) 
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Respecto de su edad se encontró lo siguiente: 

EDAD ( i=3) NUMERO

17- 19 14

20- 22 17

23- 25 11

26- 28 12

29- 31 8

32- 34 7

35- 37 2

38- 40 1

41- 43 3

44- 46 2

47- 49 1

50- 52 1

TOTAL 80

La media de edad para la muestra fu4 de 26. 9

Con una desviación de 8. 12

Gráfica 4) 
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Respecto de sus ocupaciones se encontr6 lo siguiente: 

OCUPACTON NUMERO PORCENTAJE

Secretaria 22 27% 

Auxiliar de contabilidad 13 16% 

Auxiliar de almacen 8 10% 

Ejecutivo 6 7% 

Ayudante de ejecutivo 6 7% 

Supervisor 6% 

Cobrador 4 5% 

Contador á 7. 7% 

Estudiante 3 3. 7% 

Mensajero 2 2. 5% 

Operador de I. B. M. 2 2. 5% 

Gestor 2 2, 5% 

Chofer 1 1. 2% 

ntérprete 1 1. 2% 

r ftu*j.ante 1 1. 2% 

Vendedor 1 1. 2% 

Total 80

Gr6.fica 5) 
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Todos los sujetos de la muestra pueden conside

rarse normales en base a los siguientes criterios: 

1.- Se les sometió a un reconocimiento médico gene- 

rai, en el que no se reportó que padecieran de algun

trastorno que impidiera su funcionamiento visomotor

de alguna manera. 

2.- Se les sometió a una pequeña entrevista en la

que se estudió a grandes rasgos su adaptación per- 

sonal, familiar, social y sexual. 

3.- Se les aplic6, junto con las pruebas destinadas

para el estudio, la prueba de b_acHover con el Animo

de captar alguna patología de origen psícógeno en

los sujetos. En general no se reporto mas que un gra

do discreto de ansiedad. Los que reflejaron patrones

de patología fueron eliminados. 

4. En general todos los sujetos mostraron un rendi,Z

miento adecuado en el trabajo y en sus relaciones

con los demas dentro del mismo. No se recógieron datos

acerca de su conducta en el hogar mas alía de lo aue

ellos mismos manifestaron. 

En la entrevista médica se investigaron antece

dentes familiares y personales, reportandose resulta- 

dos negativos. 
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Respecto de su inteligencia encontramos los siguien

tes datos obtenidos a traves de la parte verbal del

R. A. I. S. 

C. I. ( i=3 ) NIIICRO

68- 70 1

71- 73 1

74- 76 1

77- 79 0

80- 82 2

83- 85 4

86- 88 3

89- 91 6

92- 94 10

95- 97 9

98- 100 12 ( Gráfica 6) 

101- 103 9

104- 106 6

107- 109 7

110- 112 3

113- 115 2

116- 118 2

119- 121 1

122- 124 0

125- 127 1

total 80

La media de la muestra fuá de 97 con una sigma de 18. 11
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Comparando los resultados de nuestra muestra con

los obtenidos por Rapaport en 121 casos, y con los

datos de la estandarización americana realizada

por Wechsler encontramos lo siguiente. 

Nuestra Muestra ( 80 casos normales) 

St3BTEST MEDIA SIGMA

Información 10. 1 2. 8

Comprensión 10. 3 3. 16

Aritmética 8. 0 2. 23

Semejanzas 9, 5 2. 87

Dígitos 7. 2 3. 1E

Vocabulario 11. 9 2. 00

Muestra de Rapaport ( 121 casos) 

SUBTEST MEDIA SIGMA

Informací6n 12. 2 2. 5

Comprensión 11. 4 2. 6

Aritmética 10. 3 3. 2

Semejanzas 12. 0 2. 7

Dígitos 9. 8 3. 3

Vocabulario 12. 0 2. 1
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Muestra de Wechsler ( 1700 casos) 

SUBTEST TEDIA SIGMA

Información 9. 92 3. 4

Comprensión 9. 56 3. 05

Aritmética 9. 28 3. 28

Semejanzas 8. 72 3. 25

Dígitos 8. 05 3. 14

Vocabulario 10. 14 3. 49

Los resultados de las tres muestras sefialan

variaciones cuantitativas que son debidas a que

rniesntras nuestra =nuestra tiene una media de 97

1 da Rapaport tiene una media de 116 y la de

Wechsler tiene una media de 95. 4

Por otra parte, como puede verse en la gráfica

7 y en la gráfica $, nuestra muestra es muy semejarte

a la de Rapaport y ambas son radicalmente diferentes
de la de ' Vechsier. 
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En lo que respecta a su rendimiento en el Bender

medido a traves del sistema Pascal y Suttell en- 

contramos lo siguiente: 

PE TAJE Z NUMERO

i=5 ) 

37- 41 6

42- 46 3

47- 51 14

52- 56 9

57- 61 7

62- 66 14

67- 71 8

72- 76 6

77- 81 1

82- 86 4

87- 91 2

92- 96 2

97- 101 2

102- 106 0

107- 111 1

112- 116 1

total 80

Gráfica 9) 
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PROCEDIYIENTO. 

Lossujetos fueron sometidos a exámenes en un

periodo aproximado de 14 meses, 

Se control6, en lo posible, los factores ambien- 

tales, ya que los sujetos realizaron el examen en la

misma habitaci6n, en forma individual, sin ruidos que

se filtraran del exterior y a una temperatura unifor

me. Todos los exámenes se realizaron de las 16 a las

18 horas. 

Los exámenes se realizar6n en el siguiente or

den: Primero se aplico la escala verbal del WAIS

siempre en la mismasecuencia: informaci6n, compren- 

si6n, aritmética, semejanzas, digitos y vocabulario. a

continuación se aplicó el Pender dando las instruc- 

ciones ordinerias. Las tarjetas estimulo permanecie- 

ron a la vista del sujeto. No se di6 limite de tiempo. 

Posteriormente se aplicaba la prueba de ? ac- 

Hover. Inmediatamente despues de terminar el examen

psicol6gico, e1 sujeto pasaba a realizar su examen

médico y su entrevista. 

Las pruebas fueron evaluadas en general inme- 

diatamente despues de ser aplicadas y siempre por

la misma persona. 
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El método estadístico de este estudio fué el siguien

te: Bajo la suposición de una distribución normal

bivariada, es decir que ambas variables X y Y estan

normalmente distribuidas, el coeficiente de correla,L

ción p fué estimado a través de la formula Producto— 

Mometo de Pearson. 

Partimos de que X representa los puntajes Z del Bender

y Y queda de la siguiente manera: 

y es igual al C. Z. verbal de WAIS

Y1 es igual al puntaje pesado de Información

Y2 es igual al subtest de comprensión

Y3 es igual al subtest de aritmética

Y4 es igual al subtest de semejanza

Y5 es igual al subtest de retención de dígitos

Y6 es igual al subtest de vocabulario. 

De esta manera realizamos siete operaciones de

correlación con las siguientes metas: 

1. & cual es el indice de correlación ( r) entre X y

cada una de las Y? 

2. Cuales de esas correlaciones son significativas

a un nivel de . 05 ? 
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RESULTADOS

Los resultados obtenidos en este estudio a

traves de la correlación producto -momento de

Pearson son los siguientes: 

SUBTEST r

Información + 0. 16 ). 05 No significativo

Comprensión + 0. 03 ). 05 No significativo

Aritmética - 0. 29 (. 05 Significativo

Semejanzas - 0. 25 (. 05 Significativo

Dígitos - 0. 14 ,. 05 No significativo

Vocabulario - 0. 17 ?. 05 No significativo

C. I. verbal - 0. 08 ) 1. 05 No significativo

Estos resultados señalan pues que solamente los

subtests de Aritmética y Semejanzas se correlacionan

significativamente con la ejecución en el Bender. E1

resto de los subtests o establecen una correlación

muy baja ( no significativa) o definitivamente no

muestran ninguna relación con el Bender como es el

caso de Información y Comprensión. 
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DISCUSION

Al llegar prácticamente al final de este tra- 

bajo, y ver los resultados que hemos obtenido, nueva- 

mente nos vemos obligados a entrar en el terreno de

las hipótesis para tratar de explicarlos. 

Recordando los estudios previos, ros damos cuenta

de que casi todos los estudios realizados sobre el

tema han enfocado la relación existente entre la in

teligencia y la ejecución en el Bender en terminos

de un resultado global: C. I. o E. Y. etc. Algun traba- 

jo se refiere a la posibilidad de que ciertos aspec

tos de la función visomotora pueden estar mas rela- 

cionados a la inteligencia, pero prácticamente, a ex- 

cepción del trabajo de Koppitz en niños, ninguno su- 

giere que algun aspecto especifico de la inteligeno

cia pueda estar más relacionado a la actividad viso

motora. En este momento esta posibilidad se nos pre- 

senta muy realista, ya que vemos que mientras ciertos

aspectos o funciones de la inteligencia se relacio- 

nan significativamente a la ejecución del Bender

otros no. En base de ésto creemos que una de las di

ficultades radica en que se ha aceptado generalmente

que el Bender representa una simple tarea visomotora, 

y no hemos encontrado un análisis mas profundo de

las funciones subyacentes a la prueba. 
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Pero si juzgamos en base a nuestros resultados, po- 

demos suponer que en la ejecución de ella intervie- 

nen ciertos procesos conceptuales como se deriva de

su correlación con semejanzas y desde luego factores

de concentraci6n, memoria inmediata y un libre juego

de movimientos internalizados de pensamiento como

parece reflejar su correlación con aritmética., 

El hecho de que la mayoría de los subtests co- 

rrelacionen en la dirección predecida, aunque no sig

nificativamente, parece confirmar nuestra hipótésis

de que hay un factor central de inteligencia. Los sub

tests que no mantiene esa relación, información y

comprensión, parecen ser los que son productos más de

adquisiciones culturales, de informaci6n y sentido

común y que, por tanto, reflejan menos la capacidad

real de un sujeto. 

No hay que olvidar tampoco que aritmética y se- 

mejanzas son dos muy buenos representantes de la ca- 

pacidad general o factor G, como le denomina Spearman. 

En conclusión, parece ser que el dilucidar a fon

do los resultados merece otro estudio completo, y no

debemos olvidar que el presente es tan solo un estudio

tentativo. 
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Sabemos claramente que si se hubiera aplicado

tambien la parte de ejecución, los resultados se ha- 

brían enriquecido y tal vez no nos seria tan dificil

explicar los resultados obtenidos. Somos pues conscien

tes de este defecto en nuestro trabajo. 

De cualquier manera, estamos satisfechos al abrir

una brecha en el camino a la comprensión de estos

fenómenoe, y estamos seguros que hemos de seguir por

esta senda. 
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CONCLUSIONES

Las conclusiones que se pueden derivar de

este estudio son las siguientes: 

I. La ejecuci6n del Bender parece estar direc- 

tamente relacionada con ciertas funciones in-- 

telectuales. Esta relación lejos de ser uno a - 

uno, sí es significativa y, por tanto, debe tornar- 

se en cuenta al planear una investigaci6n en' la

que se utilice la prueba. 

II. Hubiera sido deseable eI completar el análisis

de todos los subtests de ejecuci6n del Wecsler en

relación a la prueba de Bender, esta posibilidad

queda abierta a la investigaci6n posterior. 
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