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Ea &ate, 5Sn duda, uno de les p u n t m  del presente traba~v 

que niayor grado de dificultad plantea. por cuanto, a q u í ,  Las 

@alabras no van dirigidas ex~licitar conceptos, hipótesis, aryurncn- 

tMCibne$ Y demás conaponentes habituales en un ~uerpo cxposxtxvo 

de fnveatigacibn. Trtitase aqul de hacer pliblica expresión, del 

reconociniento profundo a las personas que han cooperado, e n  

distintos aspectos, en la elaboración da esta Tesis, propósito 

para cuya realitacihn cualquier formulación se me antoja ostensi- 

blemente inadecuada e insuficiente. Por otro lado, no puedo 

ignorar, el cuestionamiento, del que por principio todos parcici- 

pmos, cle los aspectos autoinform~dos sin la verificación que 

exigimos a nuestros proceaimientos de recogida do información. 

Aún &$?t. asumiendo t a n  lmpurtantes limitacknnes, ~ i i i n r n  

hOCCr  CúnstaprCiB de m i  a ~ r s ~ r ~ > m i r r ~ t c ~  a i n  Ora. ttcic i r ,  I r b r n í n f < n r  

&llesteros, tls quien he sp?en<lldo t o d o  cuanto corra p a r t c  era 

mi quehacer, docente y de i n v e s t r g a c i 6 n ,  y c o n  c~uicn tcb<sgo r>cn<j:*t 

t e  la Ympagable deuda que se contrae con EL MAESTRO. 

Al Dr. Ruir Vargas, le debemos la pronta adhesión a 

lo que $610 era un& idea, la orientación y el soporte de sus 

conacimientos. Al Dr .  Exner, cuyas opiniones y entuslasmb s l g n i f i c -  

ron un laportante refuerzo en todo momento, como tanbién lo 

aupwmreran las dkgcusiones habidas con el Dr. Pinlllos. 

En el aspecto del anállsis de los datos, agradeíc- 

la colaboración recibida de la Dra. Macia, que se ocbpó de e l l o s  



8s d e s d e  l a  c a n s t r u c ~ l 6 n  d e l  d i seRo,  d e l  D r .  B o t e l i ~ ,  q u e  puSru 

cu et-a y r u a  o c u r a o o  a  n u e s t r a  d i s p o a i c i b n  ~ a r a  r e a l ~ r e p  

sl an&llmLa d e  10s p r i m ~ r o w  d a t o s  que 0 b t u ~ h 0 6 ,  d e l  D r .  ~ c á n  

e nsr sus a p o r t o c l o n a a ,  criticas y o r i e n t a c i o n e s  a u c e s l v a s  

y e l  Dr. San Mar t in ,  q u i e n  t a n t o  t tempo me ha d e d i c a d o  e n  l a  

dlsews ión  Q c 1  tema y en La r o a l i r a c r á n  de l a  mayor p a r t e  d e  

las s n & l f e i s .  

E s p r c i a l w e n t e  O e c i s i v a  y r i g u r o s a  f u e  l a  c o l a b o r a ~ i 6 n  

da  las p e r s o n a s  que co labora ron  en l a  recogida de  znformaciór  

y e n  1á o b t e n c i s n  d e  l a  f i a b r l i d a d  l n t e r j u e c e s  r e l a t z v a  a l  sistema 

da  c v a l u e e i 6 n  empleado. e l l o s  son :  M I  del Carmen Muñoz-Urtlz. 

R ~ s a  Alvaro d e  Anaorena, Ora,  Manning y Mercedes Vlllalba. 

Por  Ú l t i I r i 0 .  m i  agraU4cimlento  a l o s  compañeros d e l  

trellartun%nto, a g u i e n e s  debo i d e a s ,  r e a l i z & c i o n e ? +  y a l i e n t o  

h a s t a  4 1  f i n a l ,  muy i s p e c i a l m e n t e  a  V t c t o r  Rubio, por  s u  d e c l s l v a  

i n r a r v a n e i á n  y r loa Dcctorea Juan Eap insaa  y Vizcarra con q u l c n e s  

h s  e o n i m r t i d o  t a n t a s  c06ao. 
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ia tlZcnier percepto ana r t t i ca  de H. Rorachacn ha  % i d o ,  drs- 

Q* su ag.rcicibn @&Jeto de innrrmerablea t rabajos  por parte de u n  n h e  - 
M i ~ l u l s M n t a  aawlio de investigadores. 

m r a n t e  sesenta  aRan s e  hb concentrado u n  enorme esfuerza 

en k birsqluede, mediante l a  u t i l i zac ión  de l a  técnica de Rorschach, 

de  &tos ictiles para l a  clasxficaci6n de los su je tos  conforme a  la 

p ~ s o l o g l a  ps iqu i i t r ica .  ípualmente, desde una perspectiva ~'ircodlnh 

mica, se ha venido intentando una apror~naczán a  l a  es t ructura  y f u n  - 
c ionmiente  d e l  inconsciente. Asj, la@ respuestas a l  t e s t  de Aors- 

cirnctt se  han interpretado como signos de l a  existencia de  construc- 

ciones intrapsiquicas .  E s  íncuesti0nable e l  peso de l a  h l p i t e s i s  p r o  

y w t i v a  en e l  curso d e l  desarrol lo  de l a  t 6 c n ~ c n .  en v i r t u a  de l a  

cual, Ir pamepcidn canals te  en una ecforiacrón asociatxva de engra- 

m e  dimwniblss reevoc~doa por l a s  Iám~nas,  l a  perceptr6n rievsenc e n  

i n t e r ~ r a t r c l 6 ~  en t'uneibn dr que no h a y a  una equivalen< ra  rna i ta  m- 

C M  l&t aenracionas antiguas y Las nuevas. Por tanto La interpreta-  

ci6n mwrrr, CCdita un caso par t icu la r  de l a  percepci6rr (Chsari ,  1558). 

Pd-a i f i m c  gua ta respuesta a ¡as 18minas del  Rorschach es x n i -  

1ZilLdndntt e l  DrbdUctO de l a s  ctseervaciones. de la$ respuestas p r o d u r i  - 
8*J pciir paeientau y asu~etos normales ante una s e r i e  de marchas dp 

t i n t a .  puesto que H. Rorschach no fannuló una t eo r i a  global ? i n o  q u e  

en bllse a 1a-s observac lene~ mencionadas enunci0 una- conclusiones r e  - 
k a t i v a a  i 19s determinantes perceptlvos especificas de las  respues -  

t a a  c~xner .  IWG). Clertarnente.Rorschach asume que las  respuestas an - 
t e  lo* e s l h l c s  de Las l k i n a s  tienen algCn tipo de re la t ián  can es - 
t i loa  5 d a s  de ccndueta e  incluso hace referencia  a la3 i rn~l icac io  - 
ner d e l  @etri>n d e l  proceeo perceptlvo. 



bwcl e l  c m l s n r a  de  SU dlfueiB.fi, 14 t c r n t r s  que nos ocupa 

Ira emsairb6 c a a ~  una brea pr imordia l  para  e l  r s tuoxn de l a  pcr-nna- 

IIt@m%, r r f d e n c i i n d o s e  c m  una de l a a  mla fh r t i l eb i  f '~~ente+ d e  i n v e s -  

? i s ~ 2 6 n .  Lar r e l a c i o n e s  i n i c i a l e s  de I a  tCcnicr  con l a s  i o r r i e n t e s  

p . i l @ @ ~ & l f l i c a ~  eat&n Quara de duda ,  corno 10 avalan  l a  misma pe r t e -  

nerrcla Ue H. Rc)rrchach a la Aaociack6n P s i c o a n e l i t i t a  Suiza ,  su r c l a  - 
c i d n  p a r e o r a l  con Biewler.  a s í  coma s u s  e x p l í c i t a s  r r f e renc l r i s  a l  fo 
n & @ n ~  de la rag rea ibn  en r e i a ~ l á n  csn e l " E r l e b n i 5 t ~ p u ~ ' :  a l a  i n t e C -  

p re t ac idn  d e 1  Eontenldo de l a s  r e spues t a s ,  e t c .  iRorschacn, 1969. p. 

123). Pastarion&ente, l a s  Sist~nas a  s p r o r % m a c ~ o n e +  a l  Ror3chaih rnan 

tuv ie ron  en mayor O menor medida ea t aa  v incu lac iones ,  pero se  iban 

aneclaninando a 1i eonsecucfón de d a t a s  de  o t r o  t i p o .  

Tras  e l  s ia tema formulado por Beck (19371 (1). den t ro  de 

c i e r t o  conservaduriarmo. aparecen sucesrvamente a r t í c b l o i  coma l o s  de  

Wertr 1193ü1, cuyos t r a b a j o s  van preferentemente dirigidos a  obtener  

d a t o s  nonnativoc reQer ido5 a  l a  d i f e r e n c i a  de edad y a  l a s  poslblli- 

d u l a e  da c a t r n a r r i x a c i 6 n  de l a  prueba y cuya aproximaca6n c n ~ i i c ~ d e  

íiu~ZancZaLmnte can l a  de Klopfar 62). Pragres~vamenre  van aparpc?c?n - 
Ilc difarcanciaa t a n t o  can La eoncrecl6n de l a s  vaioracionebs c o m o  mn l a  

r*unaiQn de  h i p b t e o i s  i n t c r r p r s t a t i r s s .  tiamo sucede con ~ ~ o t r n w . i k i  

(lgá71, e n  cuya a b r a  "Prrceptarn lys ia" ,  aborda l a  c o n s a d ~ r a c i ú n  e x -  

@ f f c i ~  d e  las l k i n a r  como est!miilos v t s u a i e a .  P o r  siti p a r t e  Aapa- 

Par? (lgU9), a n t e n d i e w o  que e l  Rorschach e s  e l  más e f i c a z  de lo s  

inet-e@entos con 10s que cuenta l a  ~ s i c o i o g i a  c i i n l c a ,  ae dedica pre - 

F a P a n l a n t a  a lbs p r i n c i p i a s  fundamentales de l a s  t é c n i c a s  p r o y e c t i  - 
vas  y Sehr fec  (19541 vuelve a  e n f a t i z a r  e l  a n á l i q l s  Oel contenido. 

L a r  t r r l lazgos  e  innovaciones 5 u ~ e s l v s s ,  l a s  va r i ac iones  en 

líS da a ~ i n i s t r r c i 6 r .  va io rac tón  e  i n t e r p r e t a c i 6 n  h a n  conse- 

guido eUt@nUeP l a  aplicacicin d e l  instrumento de u n  modo practlcamen- 

(11 I n t r o a u e t t o n  to t h e  Rorschach Metnod í 1937 i .  

12) En su primer l i b r o  "The Rorschach technique";  Klopfer y Kelley 
11W2), dedican especlrnl a t enc ión  a  l a  puntuación e  i n t e r p r e t a -  
c rbn . 



%la i l tri ta @aw, en opingbn de Z u b i n ,  Eron y Skhumer itD65). Cato 

rur h* r~ve*i*JO en una rcuñuiaei6n de artoti clac06 y conciuyentclr i r  - 
no que. por e l  c e n t ~ a r i o ,  101 mi-5 problernrs ~ l a n t e r d o s  en l a  llt: 

F . t U P 8  Cl&Sie& se han retLXmdo una y o t r a  vez, persistiendo l a  rusen 

~ i a  de  expl i tac%ants  te$r ieas  t e m f  nantee. a s$  como un consrdereble 

@re& de d l f i eu l t ed  para demostrar Ir f i ab i l i dad  y Ir vrl ldez de l a  

p~uebs* 

A psarr de hato. en e l  t ranscurrxr  de todos es tos  años, e l  

%raeh*ch he ido a#uuiriendo p re s t ig io  y adeptos c a s l  an in te r rmpl -  

W n t s ,  flagande a  s e r  l a  cuar ta  tdeniea m i s  u t x l ~ z a d a  en t re  l a  dé- 

C U e  da los 30 y l a  da lo s  40 (Lout t i t  y B r a n e ,  1 9 4 7 )  y l a  primera 

en 1. de l o s  50 [Sndb t rp ,  lgbll, para descender posterlomente y e- 

t a ó f l i r w s k  ( 3 ) .  

L a  v ic i s i tudes  de1 Rorschach o. más genéricamente. 

$o& l o s  tests psícológfccr ,  parecen i r  acompañadas de mayor 

E-1ffJLdrd y Controversia en Lafa t r e s  Ú l t i m a s  dicadas. A p a r t i r  

de loa atioa 80, miguiendo a  Meiner (1983), podamos considerar que l a  

u t l l iQld  c l i n i c n  e  invtst1gauora de l o s  t e s t s  nufrib un duro ataque. 

por un M e .  por ir ee r i a  cantertae(i6n a 1  valar  de l a  ~ v a l u r c ~ ¿ i n  de 

11 ~ m w e 1 I L d a d  que supuso l a  iproaimacibn conductual (Mz8cheL.  1968, 

Perecs~n ,  1066) y, Ue o t r a  laUo, por 1s c r i t i c a  desde l a  perspectiva 

k m n i @ % &  rf uso de l a s  ina t rmentos  diagn6sticos con ~ r o p ó s i t o s  de 

r l 4 t i f 1 ~ l ~ i 6 n  (Ewgers, 1981; MaslW, 19621. Estas d o s  posturas,  s i n  

d&l, explican en c i e r t a  manera que en l a  década de lo s  70 s e  plante  - 
&Pan rrgu"sntoa bien sedimentados sobre e l  dudoso valor de la  aval- 

c idn t rndicional ;  de hecho, muchos e spec i a l i s t a s .  en opknión de Wei- 

n t r ,  inlluenciabos por rrcwnccosas impresiones y algunos datos. esta- 

Bu, cunvsn~idoa da qus Loa t e a t a  psicodlagnóstaco5 no tenían futuro 

n i  en le p r l e t i c a  c i l n r c a  n i  en los  programas académlcoe. LO c i e r t o  

( 3 )  &POS (3978) .  teniendo en cuenta l a s  referencias.  e l  Rors - 
chuik re encuentre en noveno luqar. 



loir a r t i c u l a r  publicadon, en a s t a  dicada rclter-aban <oncluyrori- 

t-nta a pdrdida de e s t a t u a  de l o s  proeedimlenvoa t r a ü t c i n n r i r a  

{ & r s a f f ,  W P 4 ;  Ivn ik ,  4 C1evrland. t876; i e r a n d n w 4 k r  y ^.accuzacr. 

1QtB; entre otra@). S f n  emlwrgo. curra Welncr i q z o  r o  e r  ab4nlutamen- 

r e  ~ l e r r o ,  ya que afnult&neknrentc s l a  comvnitara0n d r  csrii<i d a r o r ,  

e l  m e ,  e 1  mPX y e l  Rorschach s e  encontraban e i l t re  l a s  d iez  t i r n i -  

ea5 d a  l r d f u e n t e w n t e  u t i l l i ~ s d a s  con p ropós i to  de o r r e n t a c i b ,  y 

cama avalan P i o t P ~ r r s k i  y K c l l e r  (18781, S c i l  y Torrer-tlenry 

t197"9) y S t e ~ e n i ,  Yock y Parlman (1978) .  eran ~ g u a l m e n t e  f r ecuen tes  

en 2* p r b c t f c a  d i a r i a  de las c e n t r o s  comunrtar los  de sa lud  mental y 

de& a e r v i c i a a  c l í n i c a s ,  a l  misma tiempo que wplde y 5abcr 119771 17- - 
f o ~ s l i h n  d e  que, de  256 e s p e c i a l i s t a s ,  e l  83% u t i l i z a b a  lo s  t e s t s ,  

a t  t 2 x t s n í a  e n  c u e n t a  l o s  r e s u l t a d o s  de  l o s  mlsmos como un d a t o  re- 

Yera0t.e en orden a le Lntervenca6n. y  e l  85% manlfestaba qwe l o s  c l i  - 
n icos  debían  t e n e r  un buen conoczmicnto d e ,  a l  menos, un  t e s t .  ~i 

rnPstDc Welner ('1872) j u s t i f i c a b a  l a  u t i l i d a d  de l o s  t p s t s  ~ s i c o l 6 g l -  

cos ,  t a n t o  en a l  k b t t o  c l i n a c o  como e n  e l  de l a  ~ n v e s t t g a c i r j n ,  apor - 
tando d a t o s  que s i t u i b a n  a t a l e s  instrumentos muy l e j o s  de una ~ e r s -  

peCt%wa de deanpar ic fbn .  

En c a n t o  a1 e r t a t r r s  acad6mico. 10s d a t o s  ajlrrrtadnr por 

CltUfr, OateNnrn, Klrcaty, Klauemeler y O r i f f  (19711 y por 'wnlth y So- 

g a r  (107&1, a t e s t i g u a b a n  Ia p resenc ia  r e l e v a n t e  de e r t o s  -iria,írurnen- 

toa da evaluaciBn an l o a  p r o g r a a s  u n i v e r s i t a r i o n  para graduados y 

pbatgrrrjuadea en e1 ccxnienro y en e l  f i n a l  d e  l a  década. Ac;rm:smo, 

saphn e l  infanna  de Levy y Fox (1975). en más d e  u n  m ae  334 luga- 

Fe$ d e  t o b a J a ,  a l  cionoc~miento de t e s t s  psicológicos e r a  u n  r eque r l  - 
miante  b w r t a n t e  en re lacxcn can iorj Candidatos a l  p u ~ s t o  de p r i r ó -  

l a p a  clfnLco,  y e n  un 84% de  e s t o s  luga res .  t a l e s  c o n o c l m i e ~ t o s  t n -  

~ i u l e n  e a p e c í f i c u ~ s n t e  a l ea  ti.cnic8a proyectavas .  riii m & ,  e l  Rors- 

C b c h ,  e l  W ,  e1 TAT, el HTP, e l  Bender y e l  IdMPI eran l a s  t é c n l c a s  

f r e c u e n t c a ~ n t e  u t i l i z a d a s  en l o s  c e n t r o s  comunitarios de qeiud 

W n t d  y en 105 hospitales. según l a  encues ta  r e a l i z a d a  en d ichos  me - 
@tos por B r w n  y  McGuire (197f5) y, en e l  mismo s e n t ~ d o ,  en opxnaOn 

d e  un pran  núnrera de  c i í n f c o s  ronsuftactos sobre qué t e s t s  recomenda- 

cSan qw . p rend ie ran  l o s  e s t u d i a n t e s ,  e l  Rorschach ocupatia e l  przmer 



4 ,  %eg)uido de1 TAT. e1 WUS, eP W P I ,  e l  Bender y e l  wlCjC iWade, 

 he^* MCrtm y b . k e r ,  dD781. 

fnarrsos  en ea t a  sitwrc%&r parad6jica. loa datos presenta- 

d<ar por CleLn*P en 1983 ref le jan  que l o s  i n s t rmen tos  de d~agnBst i so  

trr*ilicfonales rlguan rlengo tan u t i l i zados  como en e l  parada, encon- 

t~&Rdoed e I  ROPsCñacII en Cuarta Lugar, t r a e  l a s  esca1as ae Wesct?ier, 

el MIPf y e l  B l n d e r 4 s t a l .  

Entra 1980 y 7 W  s e  publican más de m i l  estudlos dedicados 

p r a f e r e n t ~ a e n t a  a1 a n i l i s i s  de protocolos y desar ro l lo  de fórmulas 

para der ivar  f ac to re s  principalcls reprerentatzvas  de las categorias 

'trulfcio1n2el. ahondlndose en e1  intento de valkdar hipótesis inter-  

pcetatfvrls (Tlcakin, 1PW; Kunce y Tankln, 1981) y somtt~éndose tam- 

@f€n a ur&sis ia  19ictoriai las escalas  de vrloracián formal tsfiaffer 

y ~431.. "181). A l  misno ttenrpo, s e  siguen revisando l a s  escalas  de 

velorecibn Uel Contenida (Rase y B i t t e r ,  1980; Aran, 1982). l a s  clls 

e l n t a s  sfatcMaas de ra lor ic i&n [Lazar y SEhwartz. 1982; Kinder y co l .  

39@23, las h l&tec is  subyacentes a l a  l c c i ~ i z a c í ó n  i % l t h .  1881). 

ate. 

fin apinibn ac Lanyon I?Qü4), e l  problema urgente de 1% v r l i  - 
de+ ar te rna  da1 Rorsehach sigue Ixn enfrentare? can rlgor slstemfitl- 

eOair(e que, por a l  contrario, se t raba ja  aisladamente sobre algún 

tipD @e valldaz específico, t a l  como acontece en lo s  estudios refer; 

dos a cancaptaa psicoana1Sticos evaluados a t ravhs  de i n d ~ c e b  del  

@acrehach. o a s  recurre  a l a  pre.scntacit>n de casos c m  u n  s u s t ~ t u t o  

de aut9fitfcos da tos  de validacíbn externa,  c m  ocurre en los  traba- 

jC1e @% Exner (1974, 1P821, aportación que. por par te  de muchos. r e c l  

M & considerrCibn da1 mejor y más promcteaor t raba jo  sobre e l  Rors - 
chich. Itf rriínu, Lanyon reconoce la unplia rcpercuslón del sistema de 

h n a r ,  e~natpnando l a  inf luencia  d e l  m i s m o  en e l  30% de 1oc a r t icu-  

toa  fKw 61 exu in rdos .  T a l  vez la resonancia de l  sistema comprensl- 

va d. E s w r  8620 ser canyranible a l a  contribucidn metodológ~ca de W I  - 



diger  y %kl l l i ng  l l g m ) ,  can un aof is t lcado y CuldadaLa madclo de$- 

$i&o r XA obtenci&n de  Ir vafldecibn de conslructo. EFeciiwmcnte, 

prpa gu6 e s  vglido en earachach, sigue aiendo 1 1  cucsíibn a resolver. 

Mientra5 @ara aIg~no11 no Cabe l a  gdnor duda de que ea e l  procedlmlc' 

*o bgt- ind lacu t ib la  de evalurcfbn psfcol6gxca, so1itenienao estu  

crrrancir %abre r r g M n t o c  que v a n  desde l a  so le ra  del  proccdimiento 

tP lo tmnk l i  y I ( s l l 4 P .  a t  har ta  la aportación de datos i r r e f u t r -  

b l e s  BI au u t t l i dad  (41, para o t r a s ,  l a  prueba no contiene Las m í n i -  

aus p a r c o t k s  c i t n t í f i c a a  que deben de acompafiar a cualquier nrocedi - 
s i e n t o  de erriuacibn. 7617 4s aaf que Goldfried, Ctrlcker y Weiner 

(1@?11 acnptean 105 tLnainos da "creyentes" y "no creyentes'"are conno - 
trr lar ruerza de l a s  ~onv ice iones  peraonsles grnereirnerte subyacentes 

r a s t a s  ac t i tudes ,  con e1 agravante de que l a  polérnlca entre  los 

*clinicos leales" y l o s  "académicos iconoclastas", ewqleando las de- 

nfwrinlñionrs de Parker (1983). rev ie r te  en una ausencia de datos e s  

c t i rccedoras  por rrnhls partes.  Según pareee, como ya señalaron Levy 

y ürr (195@), la5 i n v e s t i ~ a c i o n e s  l levadas  a cabo en ~ n s t i t u c i o n e s  - a 

c r d h l c a s  tienden a dar  rcaultados posi t ivos  en cuanto a l a  validez 

da eonstrueto y negativos Cuando se  re f ie ren  a La wal~dez de c r ~ t e -  

rio, i n v i r t i b d o r e  l o s  algnos cuando l a  f i l i s c i 6 n  de los  Investigado - 
res er da a t r a  i d a l e .  

A praar lte teda a s t e  probldmhtica, lo  c i e r t o  es que l a s  tCc 
n i c i s  p.royectlvas y ,  ~ e r t i c u P a m t n t e ,  e l  Rarschach. siguen saenda 

p r o r u ~ n t e  u t i l i zadas ,  l o  que, c m  seArir Stguirn (en Anderson y 

Wbroan, IQ tB1 ,  a61o puede niignificer que t ienen una u t~ l . i zac ión  

raaL 

A tU&e.Btro ibntsnder, un planteamiento partacularmente i n t e r e  - 
s i n t e  e s td  rapresentaao por l a  apcoxrmcibn expcrrmentai que ha  do 

anfAtitUMb e l  es tudio de los  e s t h u l o s  y cus ca rac t e r i s t i ca?  f i a i -  

era y que aupone una consideracfón preferente d e l  fen&meno percepti- 

ve. Esta p ~ S i c i ó n  pracontxc a1  anb l i s i a  de l a  respuesta a t ravés  de 

a te-an&iis is  sobre fiabilidad y validez en Rorschach 
raaZizade por Parker $1983). 



la e m r v a c i b n  drt prccrma perceptivo.  E l l o  Lnrglica una modi l~cac iBn  

P d m n t a i ,  QW #e h 1  entendin>lenta d e  l a  rerpuearta c m o  n u e r r r a ,  

e- ura ~ ~ n % í e r t a ~ i b n  a l o  que boca ea  indiv iduo y que permite ha- 

~ t e t i a a r  gue e l  muJeto tender& a responder de  manera ipua l  o srmc- 

Jwte en  Ir v i d a  c e a l  (FernCIndaz 8*116~te ros .  19701. En e s t a  I inea 

BiFaln lt-Y e r t u a l b  e l  proceso de  r e spues ta  utilizando l a  exPoal- 

aídn Clgui$tasc&ic& de las 1 h i n a s ;  Ctoriuchi (18611, con u n  orocedí- 

n f e n t o  Sk i l a r ,  aornetift a e s t u d i o  la5 lkninaa  I l l  y V I  y Zubin. Eron 

y tRhuabsr (1965) p i ropus íc r~n  un* r igu rosa  aproxlmac~Dn experkmental 

r lu t&i.níera m r o y e c t i ~ a e .  

El pP.W*te t r a b a j o  s e  i n s e r t a  en un es fue rzo  inves t igador  

ba W u i w  por encon t ra r  v i a s  de  irrvestipacaón en e s t e  sen t ldo .  

En 1981 prepantamos un modelo (Fernández B a l l e s t e r o s .  

Vizf8rro y ~ r q u e x .  1981), basado en e l  Fulkerson 11965). en 

e l  que caflaj&bunos e l  p r o c e s m i e n t o  de l a  ~nformecrón que 

CupU45tul)mta mubya~e a l a 8  PCspuCstls que su producen an te  e l  emti- 

nuJ0 d. lar l k r i n m .  CBSde a l  modelo da 18 t e o r l a  d e l  proccsam~cnto  

de L InFonnicibn, 11 percepcibn de un es t lmulo  s e  desiarrol la  en una 

W F i $  d e  faehe  s a ~ G n  una secuencia rampoial v a r i a b l e  e n  funci6n de 

1* e m t l r l r d  de  InCacmhcibn. - 

En l o  que a1 Rorschach s e  r e f i e r e ,  l a  t a r e a  que s e  l e  proPo 

ne a1 ruJetc3 pArece suponer que las  respuesta^ puedan contemplarse 

en furrcibn,bien d e  una mayor e r i p e n c l a  d e  c o n t r o l  o por l a  novedad 

clht aratiwvlo, c m o  una muestra de1  canportamienta percept ivo  na au to  - 
&&ea &i s u j e t o ,  t a l  coa>o l o  consideran C h l f f r i n  e Schnelder (1977): 

wlo8 psaceaos con t ro lados  no operan en l a  que hemos llamado procesa- 

r t iento autaAút ico  excepto en c i e r t o s  casos  e spec&alea  en l o s  que l a  

fn?crmil>n #rt& clegradsda o r e s u l t a  m b t p u a ,  en cuyo caso l a  c o d i f i  - 
~aeidVl a u t d t i f ~  nunca alcamtrn e l  e s t a d i o  d e l  reconocimiento" (p .  

18381). E l  t a m e t n i e n t o  del pribcesaaicnto pe rcep t ivo  de l a s  c a r a c t e r i s  



car l S s l c a r  d a  111 h&t&naa d e l  Rorschach y i r a  portoles r e l a c i o n e s  

aslrlMICs8 e n t r a  d i c h a s  c a c a c t e r l o t s t r a  y l o s  d l r t r n t o a  determinan- 

EaS r@flajScíoa en ir8 s e r p u e s t a s .  nos oarcce  una curs t l i in  oe Jria m- 

gertrwl* b & s l t a  y p r t a r i t r r i r  y ,  s i n  embargo. r s t a  cuestaón rio ha 

nida aut"fcient«hsnto sa tudlada .  E l  traarajo de S t c i n ,  aún r iendo e l a -  

@irbZe r n  muchos aapkctos ,  p re sen ta  e ~ e r c o a  d e f f c i t s  ~ ~ ~ Q I J O ~ ~ ~ ~ C O " I .  

EMCD han seAalaao e s t u d i o s  p o s t e r i o r e s  (Exner,  1S781 y ,  por o t r o  l a -  

da, I o ~  reawltadaa de Horiuchl ,  r e f e r i d o s  Ún~carnentr a  d o s  de  l a s  

d i e z  1iRlinra d e l  Rerachsch y dada l a  aflarente d l f e r e n i i a  que e x i s t e  

e n t r e  toüaa e1las. no nos p e m ~ t e  una penera l iz r lc ián  a todo e l  t e s t .  

ks i rndonos  en e l  modelo Que venimos propugnando, hemos in -  

t e n t M 0  probar  mediante procedtmíentos exper lmenta ies  l a s  i l l s t i n t a s  

Fases  que e n  C 1  s a  doar r fben .  Anlniadoa por  10s es tud io5  c i t a d o s  a n t e  - 
riomaantc y por las conclus iones  de l a r g a s  s r s i o n e c  de t r a b a j o ,  tan- 

to con expe r tos  r o r s c h a c h i í i t i i  colno can expe r tos  en t e o r í a  de l  p r o c e  - 
rarrricnta de  la i n f o m a c i & n ,  lleganras a  acometer el presen te  t r a b a j o .  

Nuastroa obje t iwor  han s i d o :  

1 .  Probar  la na tu ra l eza  p r io ra t a r i amen te  pprcept iva  d e l  Rnrs- 

CttaCh, defendida  adernhe por e l  mismo Merman Rorschach ílCJ21), 

por Brwner t " t48) ,  Kleln y A c n k e i r n ( l Q 5 3 )  y por Wertheamer 

í1967), entre ot ros .  

2. Indagar  e n  qué momento d e l  procesamiento se producen l a s  

FeapU@StiS a Las l h l n a a .  

3. InUapar la p o s i b i l t d a d  de a p a r i c l o n  de l o s  distintos de te r -  

minantes  que configuran la a r t i c u t a c i 0 n  de l a s  r e spues t a s .  

4, a l  e f e c t o  d e l  procedimiento experimental  con l a  

pPOCIuc&ii>n da r e spues t a s  producidas en l a  a p l ~ c a c r ó n  es tán-  

d a r  d s  la prueba. 



Este* e&jstlror y mur rroultrdoa sr d e t r l t o r i r n  en I r  r t p e s i  - 
S&& <0. La ~ar-te de este  trabajo. 





prwebr creada por H a m n  R0rschat.h conslate  cn I r  preaen 

tae*& 4nan un ardan preastlbleCido a l  sujeto de evaluaci&n, de d i e ?  

I&Lnu d i s t i n t a s  que ~ o n t i e n e n  lmd~enes s in  configuractón ne tcmlna  - 
da. & ~ l c m a n l a ,  t3xfsta un hecho elaranrente dr l lmltado q u e  a f e c t a  a  

au Caurfipuraciirnaiidrd y san Iaa  diez manchas de t i r i ta  que l o  campo- 

nan tiUOldlF~iQd, S t r i c k e r  y WelneC. 19713. Evldenterncnre s o n  manchas 

be t l n t r  iEaner, 192)0>. u t í l f zadps  c m  estimulas percept:vns. e l l c l  - 
ta&r*rs de caa*>Xejoa procesos y susccptLb1es de mi l t l p l e s  concidpra- 

E l m e P .  

I n i c l a k s n t e ,  l a  interprotacrbn de e s t a s  f iguras  accidanta- 

las s e  idantfPicb e m o  un proceso pertenecxente " a i  rampo de l a  p e r -  

cepeihn y apercapción. d s  bien que a l  de l a  imaginacrónw /Rorschach. 

3 p. 24) entendiendo que 

n l a r  percepciones s e  producen debido a que l a s  *en - 
s w i c n a r  o 10s grupo* sonriorlaLe3 eufor i tan  en  no-  
s&tPos las imiiganer mokrcaa de grupoa s r r a o r i i l l r s  
p r e t b r i t o r ,  de ausr te  que surge un compicjn dr  r r -  
Cu@FdOa san5ar ia les  cuyas elementosi, merced a S U  

ainurltrnaiclad en las experiencias a r e t 6 r i t a i .  han 
conearvado en t r e  s i  una conesión particularrnpnte 
s b l i d a  y una c l a r a  damarcecibn f r e n t e  a ~ t r o s  g r u -  
pQP a@nsOPf&les.  Por tanto,  en l a  perceuci6n re;- 
n s n s s  les t r e s  procesos de l a  sensación, l a  evoca- 
cibn y r a  asociación ... msignamos apercepción a 
1u i a en t i t i cac i án  de un complejo de percepciones 
Bdooarirlss can todas s u 3  correlaciones .  La aper- 
t epr i6n  cnplbbn asimlsno e l  concepto m á s  ractrsngi - 
do de r>ercapct6n" (Bleuler.  1916. p. 9) i 3 1 .  

Aún habiendo subrayado dorschech que l a s  respuestas in te r -  

preaatívar no dependen directamente de la imeginaci0n y que n i  st- 



q u i e r a  6sta h a  d e  ~ a n s i e e r a r s e  un requisito b&olco ,  e s i r t r  o<rr u r r t c  

d e  la5 t u j e t o t ,  C m @  % L  propie a u t o r  pudo c o n s t a t a r  en sus rnc r r imrn  - 
tm, lgna t e n d e n c i a  gslnerul i rada s Considerar  e i  t e s t  c w o  una Dcueba 

br c a w i á r d  Lanrginatara. Es to  s t n  duda puede q r r  ~ x p l ~ c a d t i  por e 1  

p r e n d i r a J e  gue hiatibrtcilirnente se habfa  ido  conaolldandn a n t r  estimu- 

lea gmeo e a t r u c t u c a d a s .  LO* a n t e c e d e n t e s  de t a l e s  e s t ímulos  p u a d e n  

5l twPle  en el s k g l o  XW, considerAndese,  como t r a d i c i o r r a i r n ~ n t e  v r e n c  

h&ci&n&sa fbunrgarte=-Traiarr,?<Ja2: Lubin. € ron  y Srhumer. 1965; 

aa*pk, *W7; bhrn, 1973) ,  a  Sandro B a t i c e Z I i  11463-7510) corno e l  o ra -  
< 

miro de  lo5 l n s l g n e ~  p r e c u r s o r e s  can l o s  que cuen ta  l a  u t i l ~ z a c i á n  

Be m m c h e s " ,  e n  este Caso, d e  l a s  manchas de l a s  paredes .  a  l a s  q u ~  

-(tea& una p a r t i c u l a r  a t e n c i ó n  5egíJn Leonardo De vinc i  (7452-7519).  

Qu%m, a su va+,  en e l  "Tratado de  la P in tu ra"  recomienda a  l o s  a r -  

tistas la contamplacidn de  manchas accidentalmente originadas como 

f u e n t e  oe fnar;piración. debida  a  l a  capaczdad de das mlsmas de  prowo- 

crr nuevos descubr imientos .  

P a r t i c u l a r m e n t e  l l a n a t i v a  ea  I i  Dora de J u s t l n t r s  Krrner  

í17Bb-lW21, d a l e o  y poeta .  al en tcnee r  de a lgut ies  ilfM iac. f u e n t e s  

citadar a n t e r l a r m 6 n t e ,  producto de una deprersión cxópsna.  D i c h a  ohra 

C o n s i s t a  en t r e i n t a  y nueva v e r a a l  i l u e t r a d o a  a o r  c i n c u e n t a  mancha* 

de t i n t a ,  eon una c u r i o s a  In t roducc t6n  que d a t a  de  1857:  

Esto. c u a d r a s  de  l o s  i n f i e r n o s  
t a n  negras  y espantowoa 
(Fantasma# son ,  aunque da poca manta)  
% han hecho e l l o s  mismas. 
s i n  m i  i n t e r v e n c i ó n .  pa ra  a s u s t a m e ,  
Pera + * .  sólo aon manchas de t i n t a .  

Por etPa p a r t e ,  La i n t e r p r e t a c i ó n  de l a s  manchas t i e n e  una 

3Pan n i l g m b r e  popular ,  espec ia lmente  situada en e l  c e n t r o  de Europa, 

dende, an l a  noche d e  San S i l v e s t r e  SE v e r t í a  plomo en agua f r i a  y 

@e "Ipredecla'Ql f u t u r o  según las d i s t i n t a s  formas que Iba adoptando 

a l  natc3rfal.  Tambián podernos a t e s t i g u a r  un pasatiempo inve te rado  

@~actle%(>O por 16% c m p e s i n o a  d e l  s u r  d e  n u e s t r o  p a í s ,  qu ienes  daban 

mesti'.. @e una n e t a o t e  p e r i c i a  en l a  i n t e r p r e t a c i ó n  de las formas de 



Ixs nuara  e n  lar priacraar t a r d e s  d e  otoRa, con ¡a I logada a c l  v i e n t o  

d@ paniwrta, Ertr grrrtSaa*le cuen ta  con una v e r s i d n  urbana: e l  

ab l&tom,  un Juego d e  aa len  muy d i f u n d i d a  en I a  segunda m i t r a  d e l  s i  - 
010 XXX +y p r i m r o u  eRor d e l  s i g l a  XX, en e l  que s e  t r a t a b a  de hacer  

ríasiesicrio& sobra  nunchas dar t l n t a  o d ibuJos  s i m i l i r e s .  

L. pr-re u t i l i z a c i ó n  d e  e s t e  a r t e r i a 1  c m 0  t e s t  Dara m t -  

d i r  d i f - a ranc i ra  individuci les ,  raapoa d e  p e r s o n a l i d t d .  lmaginacl0n v l -  

E W ~ .  etC. ,  *bar 8 Bixlat y Henr i  (7895). inc luy&odolo  como un pra  

ciIIrtWienáo v J l i d a  en  s u  p royec to  g l o b a l  d f r l g r d o  a l a  mearción de l a  

i n t e l i g e n c i a .  A partir da  aquf y con p r o p ó s i t o s  como l o s  sef ia lados ,  

PU&U 1 5 G & i ~ u i I I & t  Ir u t í l i z a c f á n  de ins t r ranentos  sant i la res  en Esta- 

dcr Midas, t c a n  Bretai ia  y R u m i a .  

l a f .  Osarborn 11897) pub l i có  l o s  r e s u l t a d o s  de l a  a p l i c a -  

c i ó n  d. una seria da  manchas como "Un e s t u d i o  de  l a  i ~ g a n a c t ó n * ' , c o -  

aao tunbl&n,  re producen loar e s t u d i o s  d s  Sharp  ( l B Q Q i ,  qulen  propone 

astar p r W i I I d h i m t o  u n  m&todo p a r e  'Ir aproximación a kn ps lco lo -  

@fa da1 ind iv iduo ;  K i r k p r t t r í c k  11DODl. con una n u e s t r a  de nli(os en 

los  que @iUpl#4 La8 nunchas cama un r a a c t i v o  de  I r  i m a ~ i n a c l ó n  y cu- 

%@a ~ e s u % t a d o s  5 a r t a n  Coofirnradol y un2>lirdos p a r  P y l c  (1913); Whipglr 

(19101 (31. qu len  cons t ruye  &u propio  m a t e r i a l  c o n s i s t e n t e  en v e i n t e  

X h í n u  d s  nwinchiis d a  t i n t a :  el 'Vest  M'+. para  l a  medxcabn d e  l a  i- 

w i a u r i B n  a c t i v a  y que u t i l i z a  Parsons (1817) en a r a n  Bretaña con 

97 nlROa; h r l e t t  (1918). o t r o  b r i t f n i c o ,  acababa ya de i n t r o d u c i r  

@l Calor en nunchaa de t i n t a  u t i l i z á n d o l a s  coma proredrmiento  e r p e r i  - 
MWbtel p a r e  a1  r a t u d i o  de r fpunos  problemas de la percepción y l a  1- 

srrpfnpcicín. 

P l r a l e L i a ~ n t a ,  Rytrakof-f. p r o f e s o r  de  l a  Universidad de Mos- 

~ 6 ,  p u b l i c a  un Atlaa p a r a  la i n v e s t i g a c i 6 n  de l a  pe r sona l idad  (1910), 

en  e l  quc se i n e l u i ~  ocho nunchas de t i n t a  a i i m é t r i c a s ,  negras .  s i n  

lDLIbPsldal, cana  i n s t r u n c n t o  de  e x p l o n c i ó n  d e l  proceso  de  penskmxen - 
tes E& IF~erza y la ~ U d e z e  de  Ia f a n t a s f a  y e l  a j u s t e  n l a  r e a l l d a d  



d* Ice tontenídem t r u e f n a t i v o a .  

M guede Bprec l r r ea ,  11 utaLi+acr6n ~ r c r r r e r - t e m c n t r  gcnc- 

rallzlda ra s i t h  e n  t o r n o  a Ia medlclón de l a  capacidad lmagxnatlva 

y ff.LtA t endane ia  es t a n  cand ic ionrn te  que ,  a  oeraar de l a s  expresas  

In.til2cmimes de  I tcrschrch que henwa manclonado e n  e s t e  ser i t ido,  a lyu  - 
naa da s u r  r u e e s a r s s ,  S t ruve  y Stecn  119%). u t x l l z a n  una nueva ver- 

s t Q n  da la5 l h i n a s  "de nube#*' corno una prueba para  la ~ n v e s t l g a c ~ ó n  

da 11 im@lnac i&n ,  

Pero 1ab rninchas de  t i n t a  de  Rorschach son  consaneradas co- 

seo m método para e l  estudio d e  mucho más que l a s  c a r a c t c r i s t ~ c a s  r e  - 
tatrvor a l a  irnirginiet6n a f r n t a e i a  d e l  s u ~ e t o  de exploracz&n, t a n t o  

4 s  cum pusd .  s e r  la pe r sona l idad  t o t a l ,  por l o  que s e  ha s o i i c i t a -  

da @$3%rP la t h c n i c a  Ir ccns ide rac ián  de  t e s t  ~ a r a c t e r ~ l ó g l ~ o  de l a  

@eraanal fdrd .  

Z~ur ln ran te  pueda contemplrrdia e l  t e s t  de*or una p e r s p c c t s v a  

rotPuCcu~cr;l, que b l r i c m e n t e  p a r t i r í a  de  16i cunaxderacibn dr la r ;  ca-  

rrcrrristlcar eu t inu la ra l r  % as l .  l o s  e s t i n u l o s  ambiguos que confcv- 

ti&Sf% La5 t h l n r 5  pueden s e r  decfnido?+ c o m  " f ~ g u r a s  r e v ~ r s ~ b l e s  m ú L t 5  

p%@sis, en támtlnor da l e r t h a t m e r  1354571, cuyas c a r a c t e r i s t i c a s  son 

Ir @ler>alidad, c c o f i @ u r a c i o n a l i d a d ,  esguernetisma y l a  p o s l h i l ~ c l a d  de 

.P'usfón Cigura-Fondo, dando l u g a r  a une i n v c r s ~ ó n  O @  La mancha con 

r e s p e c t o  a l  esacielo en  blanco que l a  enmarca. 

La p r r s e n t a c i 6 n  de e s t i m u l o s  ambiguos e l n e s t r u c t u r a d o e  ( i 

hrt dI*rrorrtrado sobcadanientc s u  u t i l i d a d  de muchos modos ( E o s t e ~ n ,  

?-1, paro ar  í n r l w d i b l e  l a  t a r e a  de  l l e g a r  a l  mejor Conocimiento 

( 3 )  Mithofntir (19LJ7) y Glbson (1960) co inc iden  en l a  apreciación 
ds que los a s t ú n u l o s  de las láminas &e Rorschach contzenen una 
e a t P u t t u r i ,  aunque no es su f i c i en temen te  conocida.  



m e i b l #  d e  t r l e a  a e t l a u l o a  y irprozlnur una d ~ f i t i a ~ ~ & r i  t i a r a  de los 

r i m e .  Zkid inforrruci6n con t i enen  y c h  ae  p rocesa  t e i  i n r o r m c i b n ,  

s a n  ewas t l anee  que d e b m s  a b a r d r r  a e r i m e n s e  en l a  actiielrclad e n  e l  

t s r r e n o  d e  la invea t igac i&n  d e l  Rorachrch. 

La r e a p u e s t a  d e l  s u j e t o  a n t e  t a l e s   estímulo^ S r  r ecaae  e n  

Fa- v e r b a l ,  t r i n s f p m ~ i b n  semintzca ,  que v i ene  a  a7iadir o t r a  gran  

d o a f s  d e  coragls j idrd  m 1  proceso.  O u i  eci y c h o  s e  produre t a l  r r a -  

pues ta ,  abn s i e n d o  un proolema bhs ico ,  e s  q u l a á s  e l  más C S ~ U L V O  de 

c u a n t o s  puedan p l a n t e a r s e  en e l  Contexto de  l a  i n v r s t ~ g a c l O n  d e l  Ror- 

chrck.  

LPI r e a p ~ a 6 t a s  han venido to<níndose generalmente como s igno 

(148 los nwdos d e  r e s p u e s t a  c a r a c t b r i s t i c o s  a  d e f i n i t o r i c s  de u n  su j e -  

ta,  prevalec iendo,  en e s t e  sen tado ,  l a  t endenc ia  a  l a  i n t c r p r e t a c x 6 n  

r e l a c i o n a d a  e n  una u  o t r a  medida con la t e o r í a  p a l c o a n a l l t r c a .  supe- 

 anda, aun en la r c t u a l i d a d ,  e l a  t endenc ia  a  una consideración pre- 

r e r e n t a  de los a s p e c t o s  pe rcep t ivoa .  Por *u p a r t e .  Luhrn, Frnn y 

Fichwr (1865l cent rapenen a l a  hipateairs  g e n e r a l  de  QU<? f a  narrpo-  

e l b n  de  las m n c h a a  d e  t i n t a  ea equiparable 8i l a  n@rcrn< lOn  dpl m u n -  

rio c lccundanre  y que e l  r r r & c t a r  no e % t r u c t u r a d o  de l oa  e s t lmuioe  

pemltr  observar toa mecanismos d e l  proceao p e r r e p t i v o  i n t e r v i n l a n -  

(;@S fin loa m&oS h a b i t u a l e s  d e l  p e r c e p t o r ,  ami como l a s  p a u t a s  r e l a -  

t l v a e  a la o rgan izac ión  s u b j e t i v a ,  u n  g ran  nimero d e  variables s x g n ~  

F L c a t i v w e n t e  r e l e v a n t e s  en orden a  la producción de Ins  d l f i t l n t a s  

tipo* da P e a p u e s t i r ,  y seña lan  l a  neces tdad  de  e s p e c i f l r a r  l a  n a t u r a  - 
l c ~ r  eracta d e  l a s  m i s m a s ,  a s %  c m  sus I n t e r a c c i o n r s ,  a le  v e z  que 

e n f ~ t l z u r  61 p a p e l  da  las c a r a c t e r i r s t i c a a  e s t i m u l a r e s  y s u s  c o r r e l a -  

l o s  con e l  p rocesa  p e r c e p t i v c  v i s u a l ,  recogiendo d i s t x n t a s  a p o r t a c i o  - 
nee Fenúrnene16gfcas, p r o r e d i m i e n t ~ a  experimentales para manipular  

Ir5 ~wactfiristtca* d e  l o 5  e s t í n r u i ~ s  y an&lls is  e s t a d í s t i c o s  de l o s  

P t r i b u t w .  



Warotroe eofncld&oa con Erner C í O L J f )  en e l  sent ldo de que 

"la r e s ~ r a t r  Ee un Sndieador de l  arado cama una pers t r~n  nuetc Penc- 

~ ~ f e m r  rntr e s t k u l a a ,  espectrímente ante  eatLmulua que requieren o- 

p*cl.clansr 6e  intclrprrtacfán y deciaii6nM (p. M a l ,  advir t iendo que 

turiLa en la percepción como en l a  saleccf&n y a t r ibuc l6n  de l i i g n i f i -  

e*, en t d o  pPOE@lO de respuesta da1 r u j e t o  a n t e  e l  astimuio estLn 

fntrrwtnfan60 ddtsrmlnantea Cuncfonales, por o t r o  lado, d i f ic i lmente  

opCrativirables.  

Para entender e l  proceso dc respuesta (Ferníndet Bal les te-  

ma, V i E c a P m  y Márqucz, en publicación an te r lomen te  c l t a d s )  postu- 

li la conaidarecibn de l a s  respuestas  Rúrnchach como muestra de 

L a  osnduftr  percapt iva del  su j e to ;  l e  que quxere dec i r  que l a s  posi- 

b i l i d u l e s  d e  gansc i l i rac ián  s e  reducen ex t raord lnar imente ,  que que- 

d* bescart.6. 1. prctanaión de captar  e l  funcionmlento perceptivo y 

coeni t ivo general  d e l  sujeto .  y que só lo  e s  esperable que el suJeto 

PlaWnd* "de auner i  igua l  o senaejantr an t e  una s i tuac ión  zpual o se- 

raJ&nt@ de  la vida rc lml"  iFarnindez Bal las teroa;  1878. p. 19 ) .  Ya 

Fulkrr*on (19051 indicaba I a  necasrdid de mustrarse prudentes rea- 

fmctc & la grnera l i rac ibn  de l a s  reaDuestaa recogidas en e l  t c i t ,  

1 -no@ que concernieran e r i tuac ionea  legitimamente ramparat>lcs en 

eurmto a1 gredo da incertldumbcc. 

LA segunda 0educcibn. obvlanrente, e s  e l  seguimiento de l  es- 

t W i d  eidnCí?'i~0 de1 proceso de l a  respuesta ,  t a n t o  si entendemos 

4ucl ?Mi8 enfvnntsrnos a una t a r e a  s imi l a r  a l a s  d e l  es tudio de l a  ros- 

pU4Swl A cualquier  o t r o  estimulo (Fulkerson, 1965), o s i  atendemos a 

c ~ L 1 J i d u l s s  ezpsc i f fcas  da codif isación y r e g i s t r o  (Haber, 15170); 

rhlalrcn y Redd. 19rb; Nclaon y btros.  1976). 

&captando e l  r e to  d e l  eetudio de la informac~6n est imular  

contanid.. an las I l n i n r s ,  conaiderums extraordinariamente ú t i l e s  

I r a  I p r c x W e i o n d e  y posibil idadea suministradas por l o s  es tud ios  de 

@rC>~ff-i*nto d e  i n f o m c i ó n ,  particularmente por todoa l o s  referen- 

ZES al proeel.arirnto as l a  intc~rslicién visual .  



En aS orecero de rarpuarta, cada una de la. eatlmuldn p i c t 6 -  

r lcor  que canflpuran lar linninaa de1 Ro.r*chrch, robra loa que llnm6 

1 i  etsnckBn Psrnindar acilleatsror, 110f2) ,  elhcitan, a;bbr€! 10s comea- 

nrntatr eatltnularaa o@ 119 snllhnue, una conducta @crcept lve ,  aur c u l i n r ~  

na on una U l t i m a  elaboracidn verbal que r au v e r  se ror)kstrr rn balrc 

a un cddisa que t iana cn  cuenta e a r a c t c r i s t l c a a  o cateportas  de Forma, 

Calor, Yovimlentb, s t c . ,  ela*nantoe toda?r k l l ~ a  Suríceptlblcs  de  manlyru- 

Iactan a control  ezpecinrental. a s %  coma de a n i í l i s i ~  de 9u procesa- 

nfsnto, 



1.11 LA IPJVECTIWCfOW EL 

f . Z 1 . 7  La$ Invest:gacianas iniciales 

En 1921 aparece la primera edlckbn del "P~lcodiagn6.tico" 

de Wdnnan Rorsrrnach, publicad&% por Ir EdrtorlaL Ernest Barcher, Ser- 

na y Lelpzig. en la que el autor presenta los resultados de "un erpc - 
rtmento psicológ~co", del que ha constatado su valor y utllldad en 

la pcbictzca clfnica y en el campo de la investigaclón,.advlrtlendo 

que sus resultados son de carkcter estrictmente empirlco y en modo 

alguno pueden prestarse a ningún trpo de inferenclas teóricas. 

Rorschach. psiquiatra suizo, hija de un profesor de dibujo, 

naciá el 8 de noviembre de 1884 en Wiedikon {Zur~chf, realizó sus e: 

tudios de bachiller en Cchaffhau~en. en donde pertenecicj a la socie- 

dad estudiantil "CCaphusia" y en la que, a decir de sus bi0grafos. 

se 1s conocta por el curioso apodo de "Klex'". palabra de rraduccr&n 

Inaqufvoca: "mancha de tinta", ankdota que, lógicamente, ha dado lk 

gar a muchas y muy sabrosas elucubraclones. E a t u d i 6  medlclna en Neu- 

ChPtel, Lurich, Berlín y Berna, espacislit&ndcse en Pgiquiatrfa en 

el "Burgh&lrli", ciinica universitaria de Zurich, dirigida por Bieu- 

ler, que junto con Jung se ocupaba muy eapecialmante del estudio de 

Las p~icosís desde una perspectiva psicoanalitica. 

Cuando RarsChach comenzó sus investigarlones, contaba con u - 
na experiencia psiquiátrica adquirida durante varios años. Sus vinc- 

laciones con la teorla psicoana~ítica que se venia desarrolLando oes - 
de hacía treinta aAos, pudzeron llevarle a la consideración del va- 

lor de las asociaciones libres. La Psicologia Gestáltisa, aproxima- 

ción experimental m8s reciente por aquella dpoca. le permzti6 cona 

ter leyee perceptivas y su propia capacidad creativa (Seck, 1978) le 

impulsó a inictar hacla 1911 unas prlseras tnvestagecrones con 

"Kleaografias", realizadas Con Ckhrrng, con una muestra de escolares 

de Thurgau. 



P a r a  a l g u n o b .  e 1  p e s o  d e  Irs S n r l u e n c r a s  r e c i b i d o s  p o r  Rerr 

~ h a c h  se aitlla p re fe ren ta*aen te  e n  e l  a u r c o  p s J c e a n a l l t l c o ,  cuya  r e -  

p r e s e n t a c i ó n  ostentaban C i ~ u r a b  t a n  s i n q u l a r e s  como M e d e r .  P f r r t e r  

y  Blnswanger.  ademfs  d e  B l d u l e r  y Jung a q u i e n e s  ya nos  hemos r e r e r t  - 
00, y. c i a r t s r n a n t e .  no s B l o  e r l a t i b  una r e l a c i d n  i n n e p i b l *  con t o d a s  

el los,  s l n o  que  Rorschach  p r o d u j o  un buen  nirnero d e  p u b l i c a c i o n e s  

tributarlas d e  e s t a  o r i e n t e c a 6 n  s o b r e  a l u c i o n a c i o n e s  y c o n t e n t d o a  

a i m b d l l c o s  (19121,  símbolisrno s e x u a l  ( 1 P 1 2 ) ,  s i m 5 o l i m o  d e  l a  s e r  - 
p i e n t e  y  d a  l a  c o r b a t a  ( 1 9 1 2 ) ,  s o b r e  d e t e m l n a d o s  a s p e c t o s  d e  l a s  

n e u r o s i s  (1912-19131, y @ o b r e  p i n t u r a  y d i b u j o  en c a s o s  d e  e s q u i r o -  

f r i n i a  (1813-1914). p e r o  e s  i ~ u a l m o n r e  c l e r t o  q u e  r e c l b i b  tamblCn, 

t a n t o  una i m p o r t a n t e  corriente d e  i n f l u e n c i a s  p e r s o n a l e s ,  como l a  e l  

p a r i e n c i a  d e  s u  p r o p i o  t r a b a j o ~ x n s c r ~ t o s  l o  una y l o  o t r o ,  e n  un 

c o n t e x t o  muy d i s t i n t o :  Rusia .  S u s  v¡nculacioncs con este p a l a  s o n  m: 

citas y se i n i c i a n  d e s d e  s u  a p r e n d i z a j e  d e l  r u s o  e n  Z u r i c h  y SUB con- 

t a c t o s  con e l  p r e a t z g i o s o  n e u r a i o g o  nonacow, q u i e n  le  d i r i g i ó  un e s -  

t u d i o  m i c r o s c ó p t c o  d e l  c e r e b r o .  publicado e n  1913, h a r t a  s u  matr imo-  

n i o  con la m¿dico r u s a  Oiga S t e m p e l i n ,  a  1.4 q u e  s e  debe s u  c r r c u n s -  

t a n c i i l  e s t a n c i a  e n  K a n n  y. p o s i b l e m e n t e .  s u  t r a b a j o  e n  e l  s a n a t o -  

r i o  de Krulowo, Moscú, d u r a n t e  e1 i n v l e r n o  d e  1914. 

Cuando v o l v i 6  por  Úl t imn vez  s S u i z a ,  t r a b a j ó  en e 1  manico- 

mio c n n t ~ n a l  d e  Waldau f B e r n a ) , ~ u n t o  c o n  M o r g e n t h a l e r  y F r s n k h a u s e r ,  

h a b t r  1915, a60  e n  e l  que paso a l  manicdmio ccrotonal  d e  A ~ p e n t e l ) ,  

( M c r i s a u i .  M i e n t r a s  t a n t o .  eglte i n v e a t l g a d o r  c c l ó c t i c o  y  d i l e t a n t e  

se i n t e r e s a b a  p o r  m ú l t i p l e s  c u e s t i o n e s  t a l e s  como las s e c t a s  r e l r g i c  

sas ( e s t u d i o s  p u b l i c a d o s  en 1917. 1919, lB2O y  1 9 2 7 ) .  l a  formaclDn 

p r o f e s i o n a l  de e n f e r m e r o s  (1816, 3017) .  e l  e s t u d l o  de l a  amnes ia  

( 1 9 1 7 ) .  l a  e n u r e s i s  (191Tl, l a  s u p c r t i c i ó n  ( ? ~ 2 0 ) 6 4 ) ,  a l  mismo t ~ * m P o  

que  ibi c o n s o l i d a n d o  c a d a  v e r  más s u  t r a b a j o  e n  relación c o n  Ia i n -  

t e r p r e t a c i ó n  d e  Formas. 

O b w i m e n t e ,  Rorschrch  debxó c o n o c e r  t a n t o  e 1  m a t e r i a l  que 

R y b a k a  h i b i a  u t i l i z a d o ,  c m  e1 d e  Whipple.  y  e n  c u a l q u i e r  c a s o .  

sabnnais q u e  u t i l i z ó  l á m i n a s  muy s i m i l a r e s  8 las d e  L~ppmann ,  t a l  co- 

- 

(41 R e e o g l d a s ,  e n t r e  o t r o s .  e n  &5h ( 1 9 6 7 )  y Bohm ( 1 Q 7 3 ) .  



rcr mneiona  Olga Rorschach (lQ44I ( 5 ) .  que ¡I ou ver eran miry remejan- 

t e r  a las de loa primero$. J l n  dude. o t r o  da to  innportente e s  e l  t r a -  

b r jo  de  Hens (1Qi73 ta)  i e l a t i v o  a l a  u t i l r roc r6n  de manchau de t i n t a  

con nifiaa adut tos  y e n f e m r  nilntales,  qu4 fue  cr i t rcat ld  par RoracBach 

en algunos asoactor.  En 6efiR'titivm. como ~ s f l a l i  Etner L l @ t J @ i .  rct habla 

IrPplantado Ia "%da" de 1. u t i l r zac ibn  de Runchas de t i n t a .  

1.11.2 E l  desar ro l lo  

Gracias a l a  deciszva sctuacirjn de Oberholrer que, a su vez. 

inf luyó en Beck y en Piotrowski, de Uorgenthaler y Roemer. e l  Rors- 

chach se conv i r t i ó  rápidamente en una de las t i c n i c a s  mha 6lfundldaS 

de l a  psicologia.  de manera que, cuando sparece l a  segunda edlclón 

de1 "Psicodlagnóatlco" en 1932, l a  atencadn de loa investigadores se  

h a  centrado ya en e l  nuevo sistema y s e  han in ic iado  l a s  l í n e a s  maez 

t r a s  de l o  que. durante var ias  d@cadas, s e r i a  l a  i n v e ~ t i g a c i ó n  de1 

Rorschach. 

Se puublcan es tudios  que aportan datos  lobrc  muestran pato- 

i bp i c r s  (Elros, 193.1; Levy y Beck, 19343, al mismo t i c m ~ o  que otro$ 

$e dedican i indaaar l a s  posibi l idades  de l  mhtodo, bien en relaci6n 

con l a  in te rpre tac ión  de determinados elementos de l a s  manchas, como 

e l  c laroscuro te inder ,  19U.  1B33). bien en orden a un mejor conoci- 

miento de l a s  c a r a e t e r í s t ~ c a s  s l tuac iona les  de l a  prueba (Franhel y 

Eknjamin. 1934) o l a  tndagación de las pos ib i l i aaaea  d i s c r i m ~ n a t i v a s  

y c l a s ~ f i c a t o r f a s ,  e n t r e  los  que podemos des tacar  l o s  es tudlos  sobre 

la tendencia a producir respuestas de f o m .  color .  e t c .  tücse t ,  

19321, a la detección de tendencias c r e a t i v a s  en l a s  respuestas con- 

tenida. en e l  protocolo (&ck. 1933) o a l a  detecci&n de algún ele-  

mmto específ ico.  corno e l  miedo IZul l iger ,  1933). Asimismo. empiezan 

a publicarse t r aba jos  en lo s  que e1 Rorschach e s  considerado como u n  

t e a t  plurfdmemiarl de personalidad (Dubitscher,  1933: Beck, 19331 1 7 ) .  

a d e d s  de las nunerosas publicaciones exposi t ivas  que van apsrecien- 

15) Citado por Zubin. Eron y Shumet (1965). 
tal Citado por Zubin, Eron y Chmet 11965). 
f 7 i  Todos castos au toras ,  c i t ados  por Exner (1969).  



do en l o a  d l s t l n t o s  pa lsea I a a l i s .  1944: vernon, 1gJ3; Mann l r r .  ?@M; 

e n t r a  o t coa  mucho8 l .  

1.11.3 Los Casnlenzos de l a  l ove i s t l gac i6n  

d e l  Rorschach en Fspaaa 

Hasta aquí habíamos evitada deLiiberrdamente la mencián de 

i nves t i gadores  españoles con e l  ún ico  p r o p d s i t o  da ded icar  e l  peaue- 

$50 homenaje de e s t e  apartado a l  es fue rzo  c i e n t í f i c o  que, desdi? muy 

t€mprano. se ded ico  e n  nuest ro  pa is  a e s t e  nuevo sastcma. evldeocla; 

do un encomiable t r a b a j o  de equlpo realizado desde 10s c e n t r o s  Sanl- 

t a r i o s  púb l i cos .  

Hay que t e n e r  p resente  q u e . m l ~ , S a c r i s t á n  (13) pubiicaba rm 

pr imer  t r a b a j o  d i v u l g a t i v o  sobre e l  t e s t ,  y M i r a  presentaba dos e s t u  - 
d ias ,  u n 6 d e s c r i p t i v o  (1925) y o t r o  sobre e l  v a l o r  de l a  prueba 

(1925). a  lo que brioue una r b i d a  acogida.  t a n t a  en &abitna n s r q u i d i -  

t r i c o s  como en e1  campo de Ir p ~ f c ~ ~ e d i l g o g l a ,  en e l  que hay que de*- 

t a c a r  un not i lb10 t r a b a j o  de Juarros y  Sor iano (1929) r e a l i z a d o  con 

muestres de niRos normelem y  anormales. E n  e1 V I  Canqresn Nac iona l  

de P s i c o t e c n i a  de  Barcelona ( l B J O ) ,  L a f o r a  ded icó  su ponencia a l  m&- 

t odo  y, en l o s  comienzos de esa dcceda, a lgunos cer i t ros  p ú b l i c a s ,  c c  

ni5 e l  F r e n o c m i o  de Mujeres de Ciempozwelos (Madr id )  o e l  Frenocomio 

P r o v i n c i a i  de ~ á l a g a ,  se han c o n v e r t i d o  en impor tan tes  c e n t r a s  de i n  - 
v e s t i g a c i ó n  Rorschach, en l o s  que son un ejemplo e l  r i g o r  c i e n t í f i c o  

y e l  c a r á c t e r  vanguard is ta  de sus o b j e t i v o s  y de sus criticas. p roba  

blemente l a s  mas avanzadas Que se produJeron en a q u e l l a  época sobre 

el mitodo Rorschach. 

Para a lgunos autores,  como oierrate (?976), l a  í nves t i gacxón  

no rmp le ta  realmente has ta  tos  pr imeros  anos de l a  década de l o s  30, 

d a t o  con el que no pOdewws c o i n c i d i r  dada l a  a c t i v i d a d  i n v e s t i g a d o r a  

( 8 )  C i t a d o  por S e r r a t e  (19801 



en elsireha con a n t e r i o r i d a d  a  es tas  fechas y Ir a s a r t ~ c l r i n  y* m r r c l o -  

nada de J u a r r o s  y Sor iano.  t a  que a $  ea c i e r t a  ea que, r p a r t i r  do  

e s t e  n to ,  pademoa p e r c i o l r  un a u t i n t l c o  entualasmo, r l  que r r Y l e  - 
j a n  I a a  pa lab ras  con que Juar roa  (1934) anima a l  Sector "... para  r m  - 
prender l a  i n t e r e s a n t e  y u rgente  IaDOr ne e n p l o r s r  Irr c a r a r t c r i s t i -  

cas necionale. y rspaonales de nues t ro  paPs" ( P .  323). 

Es en e l  c o n t e x t o  c l i n l c o  donde se Droouce e l  mayor niálero 

da i n r e a t i g a c i o n e s ,  t a l e s  carne l a s  de P r i d o s  y C lnares  (19321 sobre 

estado& paranoides y p a r á l i s i s  p r o g r e s i r a i ,  l a  de Sempau (1933) con 

s u j e t o s  ~~~ilet ieos y las de Bustamantg (1934) (9 )  con n e u r 0 t l c o s  ob-iecl- 

vos. Pero también surgen e x t r a o r d i n a r i o s  t r a b a j o s  en o t r a a  áreas, C? 

m0 son el de L i n a r e s  (19321 en e l  que o f rece l a  n o t a c i ú n  y e l  a n á l i -  

s i s  e a t a d i s t i c o  de 1.615 respuestas ob ten idas  con 50 n i f ios  y Fjg n i -  

ñaa normales de 8 a  13 aiias 00). e l  e s t u d i o  con delincuentes juven i -  

l e s  de Prados (19341 o l a  r e r í s l á r  c r i t i c a  de Bustamarte (7934) so- 

b r e  l a  u t i l f z a c i i j n  d e l  Rarschach en l a  esQuizo f ren ia .  

Podemos d e c i r  que se c r e a  escuela Ue buenos m c s t r o s  en E 4 -  

oaña. alguna. de l a s  cuales.  despub* d r  1936. l l e v a n  su  r n n o r r m l e n t n  

y su bUen hacer  a  p a i s e s  como México y Canadzí. 

Tras l a  gue r ra  c i v i l ,  se retoman l o s  e s t u d i o s  subre e I  Rors - 
chach. pudiendo considerarse una a c t l v l d a d  I n i n t e r r u m p i d a  has ta  n u c s  - 
t r a s  d ías .  A s í ,  aparece un e s t u d l o  sobre l o s  determrnantes de c o l o r  

y c le roscwro  ae Tranque 11942), recogiendo l a s  a p o r t a c i o n e ~  de B i n -  

dar ,  como o t r o  t r a b a j o  d e l  mismo au to r ,  en e l  mlsmo año, en e l  que 

p r r s e n t a  e l  t e s t  como un proced imiento  de eva luac lún  de la persona l1  

dad. d e d i c i n d o l e  una espec ia l  a t e n c i á n  a  105  aspectos de val idnc16n. 

Tparbidn. una de l i s  más impor tan tes  abras  creadas en Esgaiia sobre e l  

?SI C i t a d o  p o r  L i n a r e a  Maza (19661. 

(10) Ci tado  p o r  e l  p r o p i o  L t n a r e s  Maza en l a  r e v i s i á n  p u b l i c a d a  p o r  
1i  R e v i s t a  de P s i c a l o g f a  General y Ag l icada,  1966, p. 81. 



Rorachach. que h i b h  quedado detenid. en el 34, hace su agarrcafin: 

"El Palcodla@ndatico de Roroctuch", de %las IlW); este Libro, cru - 
cirl. recoge loa datos de 2.*3& p m t o c o l o ~  ral@r~dos a una mueatra 

ba sujetos noraulea y 7.14ü sujetos pataleigtcoa. 

A lo lar00 de los aRos 40 ae praduon 5studioi de Indudable 

interca porunosu otroa motfvoa. c t u a ~  san el superente articulo dc 

Orrnrcrndia (1946) .obre la perctpc~bn de nrovimiento en laa l&inaa 

del Rorechach, de drscutlble valor cientitico, pero de indudable be- 

Ilera; o la contribucián de Serrate a1 conocimiento de la prueba de 

%ha-Eschenburg y Rorschach, primero can un ccltudid sobre la clarifi - 
caciCtn de las respuestas de esta prueba paralela (1949) y deepuis 

con la aportación de datoa demostrativos del valor de le mtsma en la 

evaluación de enfermos mentales (1947, 1851). 

Ya en los 5 0 .  aparecen datos sobre la apl~cación del Rors- 

ehaeh en nklios preescolares españoles (Sainz. 19503, en esquizofr¿n~ - 
coa en estados finales [Sercate, I O ( j u ) ,  as% c m o  el primer estudlo 

transCultursl I(Linares MILza, 19541, la primera aportación correlacio - 
nal entra a 1  Rarathach y dato@ eiectroencefa~ogrkfrcas (Martfn-San- 

toa. 1956). un estudio sobra La validez del Rorschrch empleando e1 

IfiapnSstfco **e tieges" (Alvarez Villar y Narro*. 19471 y un trsbs~o 

sobre la relevencta del mOtodo en orden al disgnóotico precoz ( b n l -  

vet, 3QJ8) (11)- 

Paralelamente. Perte~o ('1940, 1952) ha ~ntroduciao en Espa- 

ña las aportaciones de las corrientes norteamericanas del Rorachach, 

y Serratm (1993) traduce un manual de enorme Incidencia para los a- 

Ros siguientes en nuestro pais, representativo 5e la8 corrientes eu- 

ropeas: el "HandEuCh der Rorschach Psy~5diagnop.t i k "  de Bohm. 

Se hace dificil sintetizar 1. produccibn espaiioia en la d í -  

cada de los 60, siendo muchos y muy Variados los estudios y publica- 

(11) Cainz, Martin Santos, Alvarar Villar y Narros. y Canivet, 
citados por Serrate (1S80). 



cionaa. M a d e  Oe nuevro rpc r t ac i a re s  de f rarrar t  t T O a O ,  1963, 70C1B). 

conFfmndo e l  p ( ~ r a l e 1 l m  e n t r e  e1 Rorschach y a1  bhn-Rorrchack, 5 
si can*o 18 per t inenc ia  de l a  u t l l l r a c l d n  d e l  ra@unda con rlrtoea, dea- 

tacarecnor La u t i l i z a c i b n  del  ffcrschash en 29s estudioo de personati-  

dad fFernkndez-Pell i tero,  7960: m m n d i a .  1MZ: Ferrandis,  1963; 

Par te jo ,  t967). A e s t r o  a l t u r a s  parece haberse ps r f%lado  una Ifnea e 
s e n c i r l m n t e  proyect ivikta  que envuelvt Las d i s t i n t a s  rp l lcac lanks  

~ m d r  vez d s  extenoivas de l a  prueba: en 18 sclacc%án prafes lonr l  

(Ferrandis ,  1988); en e l  es tud io  de l  rlconolismo (Alonso Ferniraei ,  

1968; Clrrascc,  1988);  en e l  es tudio de c l igof r¿n lccs  IMendlpuchii, 

Ferrer  y Martin, lP70 )  y muchos o t ros  en t r e  l o s  que se  cuentan n u m -  

ros05 expertos,  autCnticos maestros en e l  a n i l i s i s  de indlcers e ~ p e c í  - 
f i c o s  (Salvanes. $9691, de fen&cenos espec ia les  (Romirno, 1971) ,  e t c .  

(12). 

La mejor exprceión d e  l o  que e l  Rorochach ha l legado a  s e r  

en nuestro pa l s  t a l  vez venga representada por l a s  publicaciones apa - 
recidas en l a  "Revista de Pstcologfa General y  Agflcada", la r ev i s t a  

"Tácn~cas  Proyectfvaa". a s i  temo par l a s  a c t a s  de Congresos aquí Fea- 

l Izades ,  en l o s  que, con mucha CrecurncPr s lpue estando presente e l  

Rarschrch. 

412) De l o s  t r aba jos  c í t ados  en e s t e  piirrafo unicmente  hemos tenldo 
acceso a to s  de Se r r a t e  (1960, 1983) y Romano 11971). e l  r e s t o  
por *rrate  (39803. 



I . I l I . 1  Las lfnnlnas 

E l  mater ia l  que conocerrtos hoy coma " t e s t  de Rorrchsch" fue 

preparado en Wriaau  en 1918 y recopfiimo en 1919, según 1nform6 

Uqrpenthaler, en una comunicación pcoducitia en $954, aunque e l  iabo- 

r i o s o  t r aba jo  que inyrlfcó h i a t a  s u  canfarmaclón t ie f ln i t iva  s e  i Iev6 

r cabo durante diez  años probando a  r e a l i z a r  n ú l t i p l c s  f i ~ u r a s  

"arrojando unas manchas de t i n t a  sobre una hoja de 
papel,  doblándola a  continuación y extendaendo l a  
t i n t a  por presión. Ahora bien, l a s  formas de l a s  
manchas t i enen  que s e r  relrt ivamcnte sencillas. 
porque un dibujo CMnpliCado puede aumentar Con-stdc 
rablemente l a s  d i f i cu l t ades  a  l a  hora de Evaluar 
fac torea  erperimental@a. La distribución de l a  nr in  - 
cha en la lámina t i e n e  que ajustarme a  detecnlna- 
das Condiciones de ritmo espacial .  En cabo contra- 
r i o ,  l a  imagen Carece de unidad y ,  en consecuencia. 
muchos s u j e t o s  rechar r r in  l a s  f l pu re s  c m  ' s i m -  
p les  manchas', s i n  a t i n a r  S in t e rp r s t s r l a s " .  IRors - 
chsch, 106Q, p.  2 3 ) .  

Según Roemer (1967) 1 1 3 ) .  Ca Cate mcdhlnnto %e l l c g s r o n  a  

c w p l e t a r  una s e r i e  de alrededor de cuarenta léminas, de l a s  que se 

seleccionaron quince (Boiwn, '1973). de l a s  cua les ,  t r a s  muchas d i f i -  

cul tades  en l a  búsqueda de ed i to r .  fueron e l im~nadaa  c ~ n c o  cuando, 

por f i n .  Morgenthaler ~ons igu lO  que e l  "'Psicodiagnóstico" fuera  pu- 

blicado por Rirchcr en e l  año 1921. 

Por tan to ,  e l  t e s t  d e f i n i t i v o  quedb formado por diez  lhi- 

nas de 20.32 por 27.31 cm*., de cartdn duro, en l a  que aparecen im- 

presa* sobre fonda blanco l a s  d i s t i n t a s  !manchas de t i n t a  (Figura 1). 

cwyas c a r a c t e r i s t i c a s ,  según descripción d e l  propio au to r ,  son  l i s  

a ~ g v i e n t e s :  

113) Citado por Exner (19691. 



Lbninr 1: IYagra, b a r  nunca ec r e g i s t r a  l a  Q r i t a  de rada  rraour-  

ra. Es t imula ,  c a s i  por  I g u s f ,  r e a p u e a t i s  Cncmaies y d r  

movrmiento. Fr fbcilrnentce i n t e r g r c t a b l c ,  t a n t o  en con- 

junto  c m o  en s u s  d c t a l l r a ,  y tunbiirn con t i ene  c i e r t a  

n h e r o  de psqueñel  d l t a f f e s  que ~wcLcn  f n o t l v r r  rcspue- 

t a s .  

LQrníni 1 1 :  Negra y ro ja .  Provoca c l n c s t r s l a s  con mayor f a c i l ~ d a d  

que la I .  Contiene una n o t a b l e  f i g u r a  blanca rntennc- 

d i a .  P resen ta  un c o l o r  que en o c a s i o n e s  produce ya un 

"shock cromrítlco" apenas inalnuado.  i a a s a ~ e  gradual  d e l  

r o j o  a l  negro. 

Ch~nlna 111: Negra y roJa.  Es l a  que m á s  f á c i l m e n t e  produce clncste - 
s l a s .  El r o j o  e s t á  separado d e l  negro .  

L h í n a  I V :  Las r e s p u e s t a s  de forma, i gua l  que l a s  c i n c a t f s % r s s ,  

son r e l a t i v a e n t e  e scasas .  M6a d i f f c l l  de i n t e r p r e t a r  

en conjunto  que en 90s detalles. Por l o  r e g u l a r ,  19 f~  - 
gura  a e  c a n s i d c r a  "hemnsa", pe ro  s u  a r t ~ r p r e t a c l 6 n  d i  - 
f l c i l -  

Lhámfna V: Negra. E s  la f l g u r a  de más fkcil i n t c r p r e t a c ~ á n .  C a s l  

siempre %e l a  c a l l f t c a  de "murc~é lapo"  o  "mariposa no2 

turna".  E n  cambio, f r e n t e  a e s t a  f i g u r a ,  los esquizo-  

f r 6 n i c o s  f a l l a n  con r e l a t i v a  f r e c u e n c ~ a  o  b ien  ven en 

e l l a ,  v e r b i g r a c i a ,  "personas que s e  mueven". 

LBmina V I :  Negra. Se considera c m  La más d i f í c l l  de todas  l a s  

f i g u r a s .  



LIjnkna v X X :  wgca. LO c o e n e a r l  ola @ S t I  Lb&-a no ron Iaa  f a s u r e a  

negras ,  esno e 1  etil>aclo b lanco  in tcr rnrd lu ,  qu@ rao re -  

aanPa can c i e r t a  c l a r i d a d  una Ibmpxrr do p r t r c i l c n .  E a  - 
t a  ú l t i m a  c o n s t l t u y c  ¿a  c o n t r a p a r t e  de l a  V .  Dura l o a  

s u j e t o s  n o m a l e s  muy raramente ven l e  I h o a r i l t  micn- 

tras l a s  eagurzofránacos  la pe rc rben  con h a r t a  Cre- 

c  ucnc l a .  

L h i n a  VIII: Mul txcolar .  Armónica en c o l o r  y en formas, E n  I n s  neu - 
r ó t i c o a  provoca e l  "shock criafnátato". Ea f ác i lmen te  

i n t e r p r e t a o l e ,  p o r  l o  menos s u s  d e t a l l e s .  

Lhimtna XX: MuLtzcolor. Poco a m 6 n i c a  en c o l o r  y en forma. Fác i l -  

mente d e s p i e r t a  c l n e s t e s i a s .  Cont iene  además una d e f r  - 
n i d a  f i g u r a  zn tennedia .  

L h i n a  X: Wul t i co lo r .  Manchas inconenas. Las rcspucs;taoi de con- 

j u n t o  son cakr  imposibles .  

Mfentraa las lémlnea e s t u v i e r o n  en l a  imprenta,  Rorschach 

t r s b a j 6  con o t r a s  d i e z  que e l a b o r b  en 1921 j un to  con M n s  Behn-Es - 
ehenburg. La s e r l e  p a r a l e l a  remul tante  e s  e l  "Behn-Rorschach T e s t "  

sobre  e l  que Rorschach no pudo p u b l l c a r  l a s  t n v e s t i g a c l o n e s  que t e -  

n i a  en c u r s a  ya que murió e l  2 de  a b r ~ l  de  1922. cuando l a  mayor gay 

t e  de  l o s  1.200 ejempleires de  s u  libro aún no hablan  s a l w  de le  C -  

d l t o r i a l .  MBa a d e l a n t e  volveremos a  ocuparnos de e s t a  s e r i e  p a r a l e l a ,  

ya que 5u u t i t i z a c i b n  nos  va a s e r  neceaa r l a  e n  n u e s t r o  e s t u d l o  cxpe - 
r i m e t a t a l .  

E l  "Ps icodiagnós t ico"  p r e s e n t a  l o s  r e s u l t a d o s  de l a  e x p e r i  - 
mrntac ián  d e  Rorschach con 405 s u j e t o s ,  a s 1  como l a s  r e f l e x i o n e s  y 

~tr r rarvae ionea  que  d u r a n t e  l a r g o  tzempo hab ía  i d o  acumulando a c e r c a  



del va lo r  de s u s  r e s u l t n d o r ,  de  l o s  p r o b l m ~  d e  g e n e r s l i t a c a ú n  y de  

Las d t l s r e n c l a r  i n t e r g r u p a l r s .  

Prxducto de  auis prrmoras observaciones f u e  I a  d e t r t r 1 6 n  de 

d o s  t i p o s  de  reapues ta* ,  por u n  lado l a s  de  Conjunto y l a s  d r  Dota- 

I l e ,  y por o t r o .  Las de Fonna y l a s  de  Color.  r n m e d l a t m r n t r  desf>uCs, 

c o n s t a t ó  l a  producci8n de respuestais c l n e s t 6 s ~ t a s  o  r e spues ta s  de m- 

vimiento,  que c o n t r a s t a d a s  con s u s  h e l l a t g o s  cl!nicos parecieron e v l  

d e n c l a r s e  como a n t a g o n i s t a s  d e  l a s  r e s p u e s t a s  de  c o l o r ;  s u t m i v l a ~ 6  

las respues taa  de  D e t a l l e ,  c l a s l f ~ c ó  Independientemente l a s  rcspues-  

tas de e spac io  b lanco y consideró l a s  r e s p u e s t a s  de  D e t a l l e s  no usur  

l e s .  

En un t e r c e r  momento, d i s t i n g u i ó  e n t r e  f o m s  correc tamente  

p e r c l b l d a s  y formas mal perc ib rdas  a l  mxam tiempo que deaglosaba 

l a s  r eapues ta s  de  color-forma de  l a s  g e n é r ~ c a m e n t e  de  c o l o r ;  ariimis- 

m. procedl6  a  una d i f e r e n c i a c i ó n ,  poster iownente abandonada, e n t r e  

r e s p u e s t a s  de Forma-üovimiento y kvimiento-Forma.  A p a r t i r  de aquí  

fue  c m p l i c a n d o  s u  s i s t e n u t i z a c i ó n ,  ailadxendo nuevos cantenidon i 

l o s  i n i c i a l e a  de  HumPnor y Anrmakes y afiaaiendo l a  c a t c g o r i a  de Res-  

p u e s t a s  de  C la roscuro  y l a  c1ss iF icac ibn  de l a a  r eepurs fae  en orden 

a  15 f r e c u e n c i a  cle proaocclán de  la misma - r e s p u e s t a s  populares- .  

Según d e s c r i b e  W e r h o l z e r  (1Q71). todo e 9 t e  t r a b a j a  se  des% 

1 ~ 0 1 1 6  fundamentalmente en base a dos procedimientos: de u n  lado l a  

comparacl&n e n t r e  l o s  ha l l azgos  e s t a d i e t i s o s  a r r o ~ a d o s  por l a s  prue- 

bas y l a s  observaciones  c l í n i c a s  que l e  apor taban d a t o s  c n r r e l a c ~ o n a  - 
les y .  de o t r a .  l a  comparaclon e n t r e  grupos de s u j e t o s  de los que o& 

t e n i a  d a t o s  e a t a d i s t i c o s  a p l i c a b l e s  a grupas.  

Tenemos s u f i c i e n t e s  mues t ras  de  l a  concaencia  e a a c t a  que e l  

a u t o r  t e n i a  de  las l i m i t a c i o n e s  t e ó r i c a s  de  s u  método. a s í  c m o  de 

la p r e d m i n a n c l a  de l o  c u a l i t a t i v o  f r e n t e  a  l o  c u a n t i t a t z v o  a  l o  l a r  - 



@o d e l  prnredimksnto de waloracibn. Pcr t a o  e t l o ,  nocjnwsl suponer 

que &e na haDiee mule~ta tan tr>nl)raniYldnte, e l  ya encmlilble t raba jo  

dm (iIDrachach se hubiera viaita s r t r a o r d i n r r i m e n t L  iritremantado y me- 

jorado. 

1.111.2 Loa determlnantel; 

~ e p ú n  e l  sistema prapuesto por Rorschseh, cada r e b P u e + t r  da - 
d i  a  l a s  l b i n a s  e s  suscept ible  de aer valorada Conforme a cuatro c& 

t ego r l a s  dxs t ln t a s  según sea: 

a. e l  modo de apertepcaán o  localizac16n de l a  respuesta  en l a  

totalidad de l a  mancha o  en alguna de sus  par tes ;  

b. e l  determinante, ~ e g ú n  l a  c a r a c t c r i a t i c a  o  r a r a c t e r i a t t c a s  

de l a  l h i n a  (forma, co lo r ,  e t c . ) ;  

C.  e l  contenido de l a  interprataclón (hawnano, anlmal, de nbje- 

t o ,  e tc .  ) ;  y 

d. la f recuencia  o  categorización de una respuesta en funclón 

de s u  a r ip ina l idad .  

Da en t r e  e s t a s  cuatro ca tegor ías  de valoraclán,  nos intere-  

s a  destacar  aqul l a  r e f e r ida  a  los de teminan te s  sobre 108 que a rav i  - 
t an  en gran medida Las descripciones, pronóst icos  y decisiones adap- 

tadas  desde lo s  resul tados de l  psicogranra. Exis te  u n  acuerdo unánime 

en t r e  108 í - ~ ) r s ~ h a ~ h i s t a < d .  de que 6s t e  ea e l  componente más o r ig ina l  

de cuantos aportó Rorschath y,  desde luego, componen l a  par te  más 



r u s t a n c i a l  de  s u  mbtada. LB deecrbpcibn y v e r i f l c a t l b n  de i r  r e 1 ~ ~ l O n  

de  dicho* d e t e m i n a n t e a  con Las c a r s c t e r l s t i c a s  p s l c o l & g ~ c a . ~  que r u -  

puer tunenta  a e  t e a  a t r i b u y e  han s i d o  o b j e t o  de  un e s f u e r z o  Incuanyi- 

f i c a b l e .  S g G n  Rauach de Jraubenberg tí8t7). loa  determrnartec:  r e s -  

ponden generakmente L dar  modos de  a c t l v a d r d  d l f e r e n c l a b n r ,  p a r  u n  

lado ,  Queden c o n s i d e r a r s e  l o s  que t i e n e n  una r e f e r c n c t a  c x p l l c r t a  a  

10s contornos .  conf igu rac ianea  o  cualidades p r e s e n t e s  en e l  es t imulo  

y, par  o t r o ,  l oa  que,  aún apoyándose en las c u a l i d s d a a  p resen teb  e n  

e l  e s t i m u l a ,  l a s  desplazan  de l a  v e r b a l l z a c ~ ó n  en l a  que apa rece  prc 

doninantemcnte l a  a p o r t a c i ó n  p e r s o n a l ,  t a l e s  como son l a s  r e s p u e s t a s  

de  novimiento y l a s  r e s p u e s t a s  que nacen r e f e r e n c i a  6 l a  profundldaa  

o  t r i d f m c n s i o n a i ~ d e d .  Decid t r  que de terminante  corresponde a una r e s  - 
p u e s t a  conc re t a  o ,  l o  que pa rece  en tende r se  como equivcl lente ,  qué e- 

lementos de l a  mancha confoman un pe rcep to ,  e s  l a  t a r e a  más cnmple- 

ja e  unpor tante  de  l a s  que se  p lantean  en e l  proceso  ae  v a l a r a c i & n  

(Exner.  1974) .  

Los de te rminan tes  bBslcos knrcralmente prnpucs tns  por Rore- 

C h a C h  fueron:  l a  forma,  e l  movimiento y e l  c o l o r .  Las r e s p u e s t a s  cn- 

g tobadae  b a j o  I s  CLtcgorfa F o  r e a p u c s t i s  formale@ son l a s  que e s t e r  

determinadas por la forma de  l a *  manchas; Las r e a p u e s t a s  c in i* t i ca i a  o 

de movimiento son as ignadas  a  l a  crr tagorla  M en función  de l a  presen - 
tia en e l l a s .  además d e l  comoonente Formal, de cngramas c ines t6s i co . i  

que s e  corresponden con im&genes mn&micas de  movimlentvs ya  v i s t o s ,  

r ep resen tados  o  r e a l i z a d o s ,  l a s  r e s o u e s t a s  c romát i cas ,  para  l a s  que 

u t i l i r i j  e l  simtmlo C ,  son a q u e l l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  haaadas en e l  

c o l o r  y l a  forma o  solamente en e l  c o l a r .  i a  a s ignac ión  de  l o s  d e t e r  - 
minantes ,  en c u a l q u i e r  casa .  va precedida  de una r i g u r o s a  compro0a- 

c  ión. 

E l  p o r c e n t a j e  de i, el núnero de  M, el número de  c y l a  re-  

l a c i ó n  e n t r e  M y C son de una enorme impor tanc ia  en e l  p r o t o c o l o  to-  

t a l .  La BQUdeLa de  la percepción formal guarda  una e s t r e c h a  r e l a c i ó n  

can d e t e m i n a d o s  camponeneea de l a  l n t e l x g e n c i a .  a s i  como con l a  con 

c i e n c i a  d e l  e s f u e r z o  a s i m i l a t i v o .  Las r e s p u e s t a s  M, l a s  más d i f l c l -  



les de deteminar. que euedan ser primriss o secundarlas en función 

de que se deriven directunante de la sensacibn de movimiento csotada 

o de una pertepclón de 1. f o m a  I 1s que secundarirmente ae 1s atri- 

buya movilidad, y de fleii6n o de eatenaión. según la caracteristi 

ca del movimiento expresado, son proporcionalea a le productividad 

de 2. intalzgencia. 11 riqueza ascciat~va e ideativa. k n t r o  de Ira 

respuestas da color, tiene un enorme ZnterCs distinguir entre tres 

grupos: las FC, respuestas deteminadas por la forma y el color; las 

CF, determinadas por el color y la forma; y la C. articuladas exclu- 

sivamente sobre la presencia del color. La distrnc~ón entre los dos 

primeros grupos va acmwíiada de una cierta díflcultad. A 1s proauc- 

cxón de estas respuestas subyace la estabilidad o labflxdad afectiva. 

pero estas respuestas adquieren sobre todo una especaal signiftca- 

ción en su comparación con el número de M, lo que permite definir el 

tlpo vivencia1 del sujeto evaluado. 

Los determinantes defanidos por Rcrschach así como 185 hipd - 
tcsls generales subyacentes a la producción da los mismos no han su- 

frido sustanciales modificaciones s lo largo de los años. pero cada 

sietemstLLador h a  int>.OdUCldO algunas matiracmnes. e consecuen- 

cia de las cuales, entre otras cosa*, el número de determinantes 

ee ha visto incrementado. 

Lo@ sietemas de valoración que se han coneolldado se deben 

a Beck, Klopfer. Hertz, Piotrowski, Rapaport y Schafer, Bohm y Exner; 

precisamente debemos a este último una inmejorable revxsión de todos 

los Sistemas que le preceden, exceptuando el de Bohm. J. Exner (1969) 

presentó la revisián ae los deteminantes que hemos recogido en sin- 

tesis. anadiendo por nuestra parte los datos procedentes de Bohm y 

del proplo sistema eooprensavo de Exner (1074). 

Tal vez sea cuestionable considerar el procedimiento de va- 

loración de 8ohm como un sistema separable, pero crecmos que. en la 

panorbmica general de la valoración del Rorschach, no pueden de~arse 

de considerar la presencia de le corriente centroeuropea. pudiéndose 



dar, en caso contrario, Ia immgen arrdner de que r d lo  erialen loa  

s i a t a s  establecidos e impulsados por 11 Comunidad clenlifira di! 

los Estrdos Unidos. Por otro Irdo, la trnduccldn de Ir o b r a  dr ljohm 

81 castellana en 1953 h ~ r o  que @ate sistcm de valaracl6n artodoao, 

diferenciado en mucho* aspectos de los otras i ~ s t r m a s  ísln Ir mi3 lc - 
jas, en la nomenclrtura basada en el aiemin y no en el ingll.sl, ha 

tenido durante muchos años una gran incxdencla en EapaRa que, en al- 

gunos sectores, ai~ue conservando. 

Antes de pasar a la descripción detallada de Ia Camparación 

entre los distintds sistemas de valoracián en lo que r e s p e c t a  a los 

determinantes, es interesante seaalar que. según la encuesta realiza 

Ua por Piotrowski y Keller (en prensa) sobre el uso del test y La a- 

plicacibn de los distintos sistemas, los porcentajes para tada uno 

de ellos,.obtenidos de los usuarios del Rorsehach pertenecientes a la 

Society of Personality A s a e s s m e n t ,  son los sigu lentes : 

- Exner 35 % 

- Klopfer i>a X 

- Beck 16 X 

- R apapart-Schafer 7 X 

- Piotr~wski 5 5 
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Sobre Ir signifrcacibn de errovi determinantes, en Lirie~s g e  

nerales se advierte una notable cotnciaencla bás3ca entre loa d i s l l n  - 
tos sistenratizadores. no e~istlendo dfscreDancir con las ~nfercnclas 

originales de Rorschsch. Pero esto no qwlere decir que e1 Plantea- 

miento en este aentldo sea uniforme totalmente, por e1 centrarlo, le 

posicidn tedrica del autor incide extraordinariamente en el nivel de 

inferencia. Asi, la frecuencia de 10s determinantes puede ser consl- 

derada cwno signo de procesos psiquieas subyacentes en relación con 

conflictos, instancias de personalidad. etc. ~onlendo de manifiesta 

el "modo de vivencia" (Botm, 1973, p. 4 7 )  o las operaciones psíqul- 

cas internas (Beck, 1978), o bien cada uno de los determinantes "re- 

presenta un tipo particular de argenizactán cognitivo-perce~tual de 

los rasgos estimulares de la mancha y parece relacionarse con carac- 

terísticas o estilos particulares de respuesta de la persona" (Exner. 

1974, p. 130). 

Todos los autores, sin excepción, al referirse al valor s l ~  

tomático de los elementos, en lo que abundan ampliamente. advierten 

que no existen valores específicos de 10s elementos aislados que se 

puedan mantener en la totalidad de las casos. sino que vienrn a ser 

indicaciones teóricas, aunque dostlenen que hay l incae  directrices 

Fundamentales que epuntan a determinados significados. En cualquier 

caso, insisten, no debe recurrise a un procedimiento mecanica simi- 

Lar a un libro de recetas (Rapaport, 1946). como en algún mamento se 

ha llegado a proponer formalmente (Meehl, 1956) (la). E n  e l  R o r s c h a i h c  

técnica de investigación pluridimensional, es m a s  aconsejable, en o- 

pinión de todos los expertos, la consideración de los polifacéticos 

valores que arroja en el marco de la valoración total. Para Exner, 

los determinantes, tomados de uno en uno. no se relacionan exactamen - 
te con características de comportamiento o de personalidad. 

€1 sistema comprensivo de Exner presenta considerables 

ventajas: la generalización de su ~mplantación (Piotronski, Sherry y Kelle, 

en prensa), los índices de fiabilidad que ha demostrado permitir sl- 

canzar IExner, 1974; Weiner, 1983), así como las más próximas vincu- 



l a c i o n o s  t e D r i c a s  y p r b c t i c a i  e x i s t e n t e s  p o r  n u e s t r a  p a r t e  con e g t e  

i n v e s t i g a d o r .  Tado e l l a  nos ha rmpe l tdo  a  a d o p t a r  su  s i s tema d e  v a l o  - 
r a s i s n  desde e 1  comienzo de n u e s t r o s  t r a b a j o s  con e l  R o r o ~ h a c h .  Por 

e s t a s  razones.  en n u e s t r o  t r a h a j o  009 reml t t rem«a  siempre B l a s  c a t -  

p a r i a s .  s t m b c l o s  e  i n t e r p r e t a c l o n e B  p ropues tos  p o r  e1  t* ir ; tenaa<omprpn 

SLVO. 

S igu iendo ,  pues, a E x r e ?  rev isaremos.  de modo m u y  g e n e r a l ,  

e l  núc leo  de l o s  d a t o s  e s t r u c t u r a l e s  que r e p r e s e n t a n  l o s  i le terminan-  

t e s .  

La Forma: como es sab ido ,  una g r a n  mayor ía  de l a s  respues- 

t a s  a l  Rorschach e s t á n  basadas en l a  forma, s ó l a  o  acanoañaria de o- 

t r o s  de te rm inan tes .  L a  v a l o r a c i ó n  c u a l i t a t i v a  y Cuantitativa de l a s  

mismas ha dado l u g a r  a  innumerab les  cons ide rachcnes  y e s t u d i o s ,  puec 

t o  que en e l  v a l o r  de e s t a s  respues tas  i n t e r v i e n e n  aspec tos  modulado 

r e s  de e x t r a o r d i n a r i o  r e l i e v e .  En e l  aspec to  c u a l i t a t i v o ,  l a  c l a s i f i  - 
c a c i 6 n  genera lmente  aceptada es l a  de a t r i b u i r  u n  s igno  p o s ~ t ~ v o  o 

n e g a t i v o  a  t a l e s  respues ta8  í F  + y F - ) ,  a p r e c t a c l ó n  ~ t ~ ~ ~ d a m ~ n t a d a  

Y p re fe ren temente  en l a  f r e c u e n c i a  de una reapues ta  dada, s iendo  

tamb i&n  c r i t e r i o s  comunes l o s  de Rorachach, l a  c o i n c i d e n c i a  e n t r e  

d i s t i n t o s  a u t o r e s  y l a s  l i s t a s  confecc ionadas como r e f e r e n c i a s  sobre 

muest ras  e s p e c í f i c a s .  No Obstante  airn e x i s t i e n d o  desde l a r g o  t iempo 

a lgunos  baremos íi+j),Con demasiada f r e c u e n c i a  l a  " c u a l i d a d  F + o  F - 
se dec ide  en f u n c i ó n  de l a  e x p e r i e n c i a  d e l  r o r s c h a c h i s t a .  Entendemos 

p o r  é s t o  t a n t o  s u  e x p e r i e n c i a  a e l  ROrSchach como sus conoc im ien tos  

genera les ,  q u e  l e  p e r m i t e n  j u z g a r  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  e n t r e  l a  r e s -  

p u e s t a  y l a  forma d e l  o b j e t o  interpretado."Depende tambrhn de C i e r -  

t o s  rasgos  d e l  c a r á c t e r  p r o p i o s  d e l  exper imen tador :  en e f e c t o ,  l a  va - 
l o r a c i ó n  p e l i g r a  v a r i a r  según é s t e  m a n i f i e s t e  i n d u l g e n c i a  acogedora 

o, p o r  el c o n t r a r i o ,  una e x i g e n c i a  f o r m a l i s t a ,  a s í  como de su humor 

d e l  m e n t o .  sus tendenc ias  a  l a  duda o  a  la a f i r m a c i ó n ,  sus  i d e a s  

p r e v i a s  r e l a t i v a s  a  lo que  conoce d e l  p a c i e n t e  ..." (&eirmann, 1981, 

p. 10). 

(15) Las c l á s i c a s  han s l d o  l a s  l i s t a s  de v a l o r a c i ó n  de Rorschach, 
L o o s l i - U s t e r i  y Beck. 



En cuanto a l  aspecto c u a n t i t a t i v o ,  e l  exwnan de Is t a t r l t -  

dad de  i r a  respues tas  f o m l e s  da l u ~ a r  a  un v a l e r  de F + % que pro- 

puso Rorechach según 11  Tórmula: 

NUmero de F 
F + (i x l O D  Y 

Total  de respues tas  de Forma 1 ( F  - 1  t f F  

Esta  fórmula ha  s ido  modtficada pot  algunos au to res .  En opl - 
ni6n de Eieinmann, l a  de Loosli-Usteri  11965) a p o r t a  una informaciAn 

más matizada, dada l a  ponderacidn que rntroduce en l o s  va lores  de 

F + y F - .  

La norma s i t ú a  e l  porcenta je  6ptimo a l rededor  d e l  El%, a t r t .  - 
buydndose a  l o s  va lores  supe r lo res  a e s t e  e i n f e r l a r e s  a  75%. valo- 

r e s  s in tomát icos  esvec i f ioos .  

E l  determinante Forma o. mejor, e l  í nd ice  de e s t e  determl- 

nante en e l  pro tocolo  fue  considerado por Rorschach un Componente 12 
por t an te  de l a  e f i c a c i a  i n t e l e c t u a l .  ind icador  de memoria y a t r n r l l n .  

así como de l a  preciatGn de pensamiento y c o n t r o l e s  r ac iona le s .  

En e l  s i s tema cornpf-eniivo, l a  i n t e r p r e t a c i á n  de l a s  F ao& 

rece  modulada por dos elementos: l a  ca l idad  formal y e l  ind ice  Lamb- 

d a ( 7 6 )  y apoya l a  sugerencia de Rorschach de l a  r e l ac ión  h i p ó t e t i c a  

e n t r e  l a s  F y l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de atención-concentraclan, l o  que, 

de alguna manera, l a  conecta con l a  ausencia  o  r e t a rdo  del a f e c t o ,  

d a t o  experimentalmente sos tenido  y reforzado por l a  comprobación 1- 

gualmente experimental de que l a  forma asoctada  con dimenslonalidad 

(16) véase E ~ n e r  (1983 i ,  Vol. 11. 



/FD) pr rece e s t a r  re lac ionada con l a  i n t a r n a l i x a c ~ á n ,  que puede en- 

tendarse cama un elemento de demora. Las F6 twnbi&n aa re lac ionan  

con una a c t i v i d a d  p s i c o l b g i r a  que i ny r l l ca r Ia  preferentrrn*nte concaan - 
c i r  de a i  m l m .  

Movimiento Humano: E]. m~s.l<ubyugante de l o s  deternzn¿ntes, 

a juzgar  par  l a s  Incorrrnensurables I n u e ~ t i g a c l o n e s  y elucubracíones 

que ha or ig inado.  Para Rorschach, l a s  respuestas de L(Dvirnlent0 Huma- 

no eran s igno de rnecaniamos de i n t e r n a l i x a c ~ b n ,  elrtrechhmente v ~ n c u -  

lada a l  c o n c e ~ t o  de i n t r o v e r s i ó n .  Desde entonces se ha i d o  probando. 

con menor o mayor r i g o r ,  su r e l a c i ó n  con l o s  d x s t i n t o s  aspectos i n t e  - 
l e c t i v o s ,  b i e n  con medidas de l a  i n t e l i g e n c i a  (Paulsen, 1041; Cchul- 

m n .  1953; Abrams. 7955: Al tus .  1958: Sorner, 1858: Tanaka, 1958; Cg- 

don y ~ l i e ,  1959) con l a  capacidad c r e a t i v a  y /o  a r t í s t i c a  

(Hersh, 1962; üana. ?M&; en t re  o t r o s  muchos!. con l a  f an tas ía  (Page. 

1956; Dena, 1968; Dana y bana. 1969) (17). En o p i n l ~ í n  de l a  mayoría 

a l a  v l s t a  de l o s  datos abrumadores, es pract icamente imposib le abor- 

dar l a  desc r ipc ión  de l o s  complejos procesos subyacentes a l a  produc- 

c i 6 n  de respuestas de Movimiento Humano. 

Exner parece aceptar que estas respuestas t ienen que ver  bá - 
nicanrente can componente5 i n t e l e c t u a l e s  re lac ionados con e l  razona- 

miento, 18 imagznacibn y l a  conceptualización. Ent re  l o s  datoa más 

re levan tes  encontrados en sus inves t lgac iones hay que destacar l a s  

diferencias observadas en l a  producción de respuestas M en t re  l o s  

d i s t i n t o s  grupos psxcopatolágicos. LB media obtenlda por l o s  BU~et05 

depresivos testados es de l , 6 ;  mientras que l a  d e l  grupo t o t a l  es de 

2.1; datos congruentes con l a s  d i s t i n t a s  c m p r o b a c i o n e ~  que t r s d i c ~ o  - 
nalmente se han r e a l i z a d o  a p a r t i r  de l a  contrastacz6n de grupos p s i  - 
copr to lóg icos .  

(1 7 )  Citados p o r  Exner (1880 i .  



Movimiento Anxmal: La i n te rp re tac ión  t r a d i c i o n a l  conf ie re  a  

l a s  N l a  representación de operaciones mltri p r imar ias  que l as  que re-  

presentan l a r  rerpuestas M. h d a  l a  i n s i s t e n c i a  con La que sus carac- 

t e r í s t i c a s  o  propiedadea son desc r i t as  corno en un tono menor o  en con 

t r a s t e  con l a s  rerpuestas de Movimiento Humano, p o d r i r  entenderre que 

me t r a t a  de respuestas muy prÓxlmas, pero l o  c i e r t o  e5 que Rorschach 

negó que es te  t i p o  de respuestas impl icaran k lnes tes las ,  por tan to ,  

siendo tambi6n d i a t l n t o  e l  contenido, e l  únlco componente en - ? 

común ent re  l a s  M y l a s  i M  es e l  componente formal, e l  más común a  

l a s  respuestas contenidas en l o s  protocolos Rorachach. Pero l o  c i c r -  

t o  es que una gran mayoría de l o s  eStudios real izados en to rna  a  l a  

categor ía f% han ten ido  en cuenta de alguna forma esta comparación, 

as í ,  se han i d o  estableciendo unos c i e r t o s  patrones evo lu t ivos- invo lu-  

t i v o s  sustentados por e l  mayor número de M que de N en adu l tos  ( M e i l i -  

üwore t rk i ,  1956 y  por l a  i nve rs ión  de estos datos en l o s  pro toco los  

n i i ios (Ames. 1971) (18)  y  de ancianos (Klopfer ,  1956 (19) .  Sobre este 

p a r t i c u l a r .  l o s  datos de Exner revelan que l a  frecuencia de M 

es super ior  a  l a  de N en todos l o s  casos probados, pero l a  media de 

l a  pr imera nunca es s ign i f i ca t i vamen te  mayor que l a  segunda. S in  em- 

bargo, para una amplia variedad de propósi tos.  i ns i s t imos ,  se viene com - 
parando cuant i ta t ivamente ca ta  ca tego r i s  de movimiento hipot6t icarnente 

re lac ionada con l a  i r responsab i l idad.  agresiv idad.  d i s t r a c c i ó n  (Thomp- 

son. 1948; Somer y  Somer, 1958). v i t a l i d a d  y  v ivacidad (P io t rowsk i ,  

1960; P io t rowsk i  y  Schreiber,  1952) con l a s  respuestas M (1952) ( 2 0 ) .  

Movimiento Inanimado: Mientras paca algunos l a s  respuestas M 

son representa t ivas  de impulsos amenazantes para e l  e q u i l i b r i o  de l a  

personal idad (Klopfer.  19541 (21 ) .  para o t r o s  parecen representar  ten- 

s ión,  f r u s t r a c i ó n  (Exner, 1974). o  presencia de fuerzas desinteprado- 

r a s  ( S h a l i t .  1965). Exner parece i n c l i n a d o  a  entender l a s  ac t iv idades 

representadas por  M y  N como de escasa s o f i s t i c a c i ó n  y  organización,  

en cont ras te  con l a s  M, y  como especialmente relacionadas con l a  i n t e r  - 
acción sujeto-ambiente, en tan to  que parecen r e f l e j a r  l a  tensión pro-  

ducida por l o s  problemas de a j u s t e  a l  entorno. 

(18  Ci tado por  Exner (1980 . 
(19)  C i tado por Exner (1980). 
( 2 0 )  Citados por  Exner (1980). 
(21) Citados por  Exner (1980). 



Color CronrLtico! La vinculacibn entra  e l  color y la a f r c r t -  

vidad, tan cmún e  inueteradunente presente en e l  a r t e  y l a  l i t e r e tu  - 
r i ,  fue aSunildi aoiertanranta por Rorschach, en tanto que consfoerb 

que l a s  respuestas de color representaban l a  labi l idad enreelanal. 

d a  controlada cuanto n6s sustancial  fuera l a  intervención de los e- 

lwnentoa fornulea en l a  confi~uraclOn del  fhercepto (CF y FCI.  lo que 

dersencadenb una controversia largo tiempo mantenida. Mientras una 

considerable parte de l a  l i t e r a t u r a ,  imposible de señalar aqul. con- 

cuerda básicamente tanto con l a  ntpóteals Pnlcial c m  con Aapaport 

(1Q46), en l a  dlferenclacl6n de C ,  CF y FC. y Piotrowskz (18571, en 

l o  que a  l o s  procesos cognltivos subyacentes s e  r e f i e r e ,  han ex ls t r -  

do,  desde muy tenraMRnLe autores que han seiialado l a  escasa cmpl r  - 
jidad que acompaña a  l a  percepción d e l  CQloP (Schachtel, 19431, dado 

que tal proceso se  produce con una inmediatez re la t iva  mayor que Ia 

forma (Rickers-Ovslankina, 1943). l o  que supondria una percepción de 

la re la jación propiciadora de descargas a fec t ivas  (Shaplro, 1956. 1960). 

Erner entiende e l  color cm0 una cualidad del estimulo, por 

tador,  t a l  vez, de una mayor ambigueaad que los  contornos, 10 que i m  
p l i c a  u n a  menor consciencia en l a  responsividad y supone u n  mayor o  

menor Qrad0 de relajación cogoitiva según l a  respuesta sea Cn.  C o 

CF. mientras Que l a  FC s ign i f ica  un retardo o  demora que ha pecmlti- 

do 16 organizacibn.por e l l o ,  cuando l a s  C, Cn y CF $e dan en l a  f r e  - 
cuencia igual o  mayor que l a  FC puede preverse I r  ocurrencia de com- 

portantientoa 1bbiles.y.  por e l  contrario,  cuando l a s  primeras son 

inexis tentes ,  puede indicar un eXCES0 de control. Según los  datos a- 

portadoa por l a s  investigaciones de e s t e  autor ,  i as  C no son usuales 

en los  protocolos de sujetos nomales y  l a  p ro~orc ión  entre FC y CF 

o  C e s  de t r e s  a  uno. Su relación con los  afectos  no es  homog6nea ya 

que hay suf ic ientes  datos que avalan la tendencia a l a  desaparición 

del  color en los  protocolos de 1 0 4  depresivos. siendo las  respuestas 

M u n  dato explicativo fundamental en orden a  l a  ínfarmación del  a fec  

t o .  



Color k r m i t i c o :  Según Kfopf(rr (70621, fn t roduc to r  de e s t a  

ca t agor i a  independiente e s c a s m e n t e  esCud%ada, La u t i l i t a c i b n  a c r ~ m & -  

tic.  de  l o s  blancos. negroa y  grisF<s t r r f  re lac lanada  con Ia  amortl- 

puaci6n de l o s  a f e c t o s  o  r e s t r i c c i o n e s  a f e c t f v a s ,  l o  que j u s t i r ~ c a  

que s e  u t i l i c e n  como lnd ices  de es tedos  depres ivo$,  h i p b t e s i r  que a- 

parece apoyada por Esner. dado que en una muestra formada por un 702, 

aproaiauaamente. de s u j e t o s  diagnoet icados de algún cipo de t r a s t o r -  

no depresivo,  encont rb  u n  mayor pramadio de r e spues t a s  C' en con t ra s  - 
t e  con grupos de  e s q u l z o f r ~ n i c o s  y  pacxentes no h o s p l t a l ~ r a d o s .  L o e  

da tos  son c o n t r a d i c t o r i o s  en o t r o s  aepectoa. corno lo* r e f e r l d o i  a  

protocolos de suicidas, aunque hay que s e ñ a l a r  que l a  r ev i s ión  de 

las inves t lgac lones  s e  ve d i f l cwl t ada  por l a  d lspar ldad  e n t r e  l a s  v o  

lo rac iones ,  l a  mayoria de l a s  cua le s  incluyen l a s  respuestas oe CO- 

l a r  acromático en l a s  c a t e g o r i a s  de sombreados o  c la roscuros .  

Textura: Respuestas re lac ionadas  con l a  necesidad de afec- 

t o s ,  la dependencia IKlopfer, 1954) ( 2 2 ) .  expriencia dolorosa  y  l a s  n @ c c -  

s idades  e r a t i c a s  m i s  p r imi t ivas  en e l  tiempo (Beck, 1845. 4967). Los 

d a t o r  d i s p o n i b l e s  p a r e t t n  i n d i c a r  un patr8n e v o l u t i r o  a  t r e v i s  de l  

Cual se van incrementando e s t a s  respues tas  durante  lo* primeros afios, 

alcanzando vallores predominantes en ¡a adolescencia  (Plme5, 7952. 

1971). donde lam FT t ienden a fncrcmcntarse y l o  s u r t i t u i r  a  l a  T a l  

f i n a l  de dicha e t apa  (McFats y  Orr ,  1049) ( 2 3 ) .  Exner aconse je  i n t e r p r e -  

t a r  e s t a s  r e spues t a s  como indicadores  de l a  necesidad de contac to  ln - 
t e rpe r sona l  y confirma u n  hecho fáci lmente cons ta t ab le .  como e s  que 

l a s  láminas I V  y V I  t ienaen a  e l i c i t a r  el. msyor número de respues tas  

de t ex tu ra ,  l o  que, prescindiendo de l a  supues ta  simbología de l a s  

l h i n a s .  parece e s t a r  indicando una c l a r a  inc idenc ia  de l a s  c a r a r t e -  

r l s t i c a a  e s t imula res  e s p e c i f i c a s  que Exner d e t e c t a  en l o s  contornos 

in t e rnos  de l a s  manchas, dado que s e  comprobado en un i n t e r e s a n t e  

e s t u a i o  (1961) que l a  f recuencia  de e s t a s  r e spues t a s  no v a r i a  e n t r e  

ve r s iones  c i d t i c a s  y  acromhticas de e s t a s  láminas. 

- 
( 2 2 )  Citado por  Exner $7980). 
(23) Ambos, c i t a d o s  por Exner (19801. 



Reípuestaa de v i s t a :  Rorschach apunc6 que Las r c r o u e r t a r  by 

radaa en Los sambreadoq connota t l ras  da d imens lona l i da4 ten lan  que 

ve r  can l a  prudencia a fec t l va  da c i e r t o  tono depresivo. t.. aporta- 

c i ó n  &s f i rme rob ra  estas respusatas se debe a Baughnun (10591. 

qu ien  cons ta t6  dos ODServaCiOnea i w a r t a n t e s :  que l a s  raspuelrtsd V. 

VF y FV se producían eaclurivamente en l a s  l6minss a c r d t ~ c a s  y que 

e l  c o l o r  c r d t i c o  t iende a d i sm inu i r  La .pirracLón de l a e  misnws. Oc 

nuevo, es te  t i p o  de respuestas presenta un p r m e d i o  c ~ a r a t i r s m e n t e  

mayor en l a  muestra con m y o r  p o r c e n t a ~ e  de s u j e t a s  depFeSivO$ en 

l a s  inves t igac iones de Exner, que, en conjunto, parecen apoyar l a  r- 

l a c i o n  e n t r e  l a s  respuestaa de v l s t a  con l o s  procesos l n t r o s p e c t i v o s  

(Klopfer. 1942; Beck, 1944) y con sent imientos  de i n f e r i o r i d a d  o ma- 

l e s t a r  (Beck. 1944). 

Las VF y l a s  V son in f recuentes  e ind icadoras  de problsmas, 

colno también puede s e r l o  mis de una W en e l  p ro toco lo .  

Sombreado Difuso: Tradicionalmente se ha consadcrsdo que 

l a a  respuestas de sombreado d i f u s o  estaban aetcrmxn&da$ por  cony)onen - 
t e s  de ansiedad (K lop fer ,  1934; Beck. 1944. 1987; Rapapart, 1945). 

En l o a  grupos experxmentales de Exner, l a s  respuestas Y aparecen con 

una f recuencia s i m i l a r  6 l a s  T ,  y t m b r é n ,  según h e s  (1B52, 1971), 

s isuen un pat rón  e v o l u t i v o  comparable. 

A pesar de l a s  d i f i c u l t a d e s  impuestas por  106 sietemas de 

va lo rac ión  u t i l i z a d o s  que agrupan y clasifican de f ~ r m  d i s t i n t a  es- 

t a s  respuestas. algunas inves t igac iones nao aportado ev ldenc la  sobre 

l o s  supuestos fomulados;  de en t re  eLlos. l a  r e l a c i ó n  en t re  l a  ansie - 
dad y l o s  sombreados h a  s ido  PueSta a prueba p o r  Buhler  y Le fever  

11947). E i c h l e r  (1953) y Coa y Saranson (19541 (24 ) .  c m  resu l tados  

eoncordantemente positivos. aunque también e x i s t e n  resu l tados  que 

apuntan en s e n t ~ d o  Con t ra r i o -  

(24) Ci tados p o r  Exner (1980). 



Otrae hipi)teli(c asociadas a es tos  respuestas, conre 1a de 

Becr (1945) acerca de l a  lnoctivldrd o pralvidad reflejada en los  

aenb>reados tulbi.l&n parece haberse corn~robado an un95 poco$ e a t u d i ~ s  

(Klehí~noff, 1915; Ebstein, 1WS).  

Exner opta por in te rpre ta r  e s t a s  respuestas coma inalcsao- 

r e s  de aspectos relacionados con l a  indefensión psiquica y con l a  

inhibic ibn, ocasionalmente ocompaóadas de si8ledsd . La Int r0duCc i &n y 

e l  peso de los  elementos formales supondría como en otros casos, a ro  

cesos intervinientes  de control y retardo. 

Pares y ref le jos:  Los estudkos llevados 5 cabo par Exner pa - 
recen sustentar la relación hipótetica de e s t a s  resDuestas con e l  e-  

gocentrismo, entendiendo por t a l  una ca rac t e r í s t i ca  natural de los 

su je tos  con efectos posltivoe en orden a l a  autoestxrmi.Para evaluar 

e s t e  concepto propone e l  índice: 

En último tórmino, debemos dejar constancia del entendimie~ 

t o  común de que 1. interpretación óptlma de lo s  detemanante8 se de- 

be r e a l l l a r  siempre desde l e  perspectava o panorámica t o t a l  del  psl- 

cograma, puea s i  bien cada uno de e l l o s  r e f l e j a  acciones o procesos 

de respuestas especificas. se  supone que t a l e s  acciones no son exclz 

sivas para cada determinante, s ino que d 5  bien tlenden r solaparse 

entre  e l l o s ,  de manera que "es importante i n t e rp re t a r  los  determinan 

t e e  en los  patrones configuracionales d e l  protocolo. m i s  bien que co - 
m elementos discretos" (Exner, 1Q74, p. 493. 

E l  instrumento psicodiagnóstico creado por Rorschach, con- 

s i s t en t e  en diez láminas que contienen manchaa de t i n t a  para s e r  u t i  - 
lizadae como estímulos visusies,  procedimiento de remotos enteceden- 



t e a  en e l  a r t e  y l a s  t r ad ic iones  polpulares .  nurge en u n  momento h r m  - 
t á rxco  de p r o l i f e r a c i 6 n  de instrumentos s imi l a rca  de mcdisi6n pr1cn- 

16gic i .  

Su u t i l i z a c i ó n  ha s ido  Inlntsrrumplda y mú l t ip i e ,  abarcando 

desde l a  mediclón de cagacidadeii enpec i f t cas .  como la ~ m a g l n a c i b n ,  a 

l a  ciersonalidad t o t a l .  

Las rnvest igacionea rea lazadas  con e l  Rorschach be cuentan 

e n t r e  las más numerosas en e l  á r e a  de l a  Ps icologia .  

Debido a  l a  temprana desapar ic ión  de Rorschach y en base a  

l a s  sugerencias  de sus  inconclusas inves t igac iones ,  d i s t i n t o s  auto- 

r e s  continuaron e l  Psicodiagnóst ico,  derivándose va r i c s  s is temas 

de evaluación e  in t e rp re t ac ión  de l a s  r e spues t a s  obtenidas an te  l a s  

manchas de t i n t a .  Esta  d i v e r s i f i c a e i d n .  s i  bien ha introducido apor- 

t ac iones  ú t i l e s ,  no h a  cont r ibuido  en l a  medida deseable a  e s t ab ie -  

c e r  l o s  p r i n c i p i o s  básicos y t e ó r i c o s  d e l  instrumento,  a ñ i  como a de - 
f i n i r  l o s  l i m i t e s  de 1a exac t i tud  y va l ide?  de l a s  mpdrdas ron 6 1  

r e g i s t r a d a s .  l o  cua l  no ha s ido  obstáculo para que l e  ampiltud de s u  

u t i l i z a c i ó n  se  haya mantenido a  l o  la rgo  de l o s  años e n  medio de l a  

t r ad ic iona l  con t rove r s i a  que l e  acomrraña desde s u  apa r i c ión .  

Lag r e spues t a s ,  r e g i s t r a d a s  y va loradas  según l o s  d i s t r n t o s  

s i s temas ,  8 0 0  entendidas  por algunos como s ignos  de ac t iv idades  y/o 

mecanismos subyacentes y de l o s  patrones conf igurac ionales  d e  l a  per - 
sona1idad.y.  por otroe,como muestra d e l  modo en que u n  s u j e t o  sue le  

reaccionar a n t e  est ímulos ambiguos en una determinada s i t u a c i á n  y ,  

tal  vez, an te  es t ímulos  y s i t u a c i o n e s  s i m i l a r e s .  Estas  respues tas  en - 
globables  en l a s  d i s t i n t a s  c a t e g o r í a s  de va lo rac ión ,  son e l  r e su l t a -  

do de un proceso complejo que empieza en l a  percepción de es t ímulos  

ambiguos e  ines t ruc tu rados  y culmina en una cod i f i cac ión  semántica. 

Sólo  una p a r t e  de e s t e  proceso e s  obje to  de observacisn y vaioración 



habitwlmentex e informe verbal, que ha #ida punto de atenci6n de 

30s investigadore* con mayor frecuencia que loa aepeetaa perceptivoa, 

considerados con caracter oreferenta 8610 $esde &reas terjrlcas ezcpe- 

ciflcas cono la Gestalt a posiciones indlv~dualea. cono as Wnriuchi 

y Zubin, Eron y Schumer. 

En la basa del proceso de respuesta están las estimulos vi- 

suales ambiguos e inestructurados. lo que sugiere la necesidad del 

Conocimiento exhaustivo de los conponentea estimularea y el procesa- 

miento perceptivo de los mísmoa, 10 que puede arrojar luz sobre la 

naturaleza de los determinantes, ntácleo priorltario de la valoracl&n 

del Rorschach y base de inferencias decisivas. 

Por nuestra parte, proponemos un modelo explicativo del pro 

ceso de respuesta, basado en aportaciones de la teoría del procesa- 

miento de información. modelo que deber& ser probado experimentalmen - 
te en cada una de sus fases. 





I PJT CICN 

Este capl tuio  es€& determinado por e l  propbsito de conkem- 

p i a r  la actualidad del  Rorachach en base a  los dato* que determinan 

s u  s ta tus ,  l a s  carac te r l s t icaa  de s u  u t i l r rac ibn  y l as  QarantIas que 

puede suministrar. 

Aun afendo una técnica tan controvertida como e l  res to  de 

l a s  proyectivas, desde que se instauró en determinados k b i t o s  psicc 

lógicoa s u  u t i l i zac ión  ha sido masiva. Actualmente con d i s t i n tos  s i?  

temas de valoración, desde d i s t i n t a s  perspectivas y para una a m ~ l s s i  

ma gama de t i pos  de población, la técnica de Rorschach sigue siendo 

una de l a s  d s  u t i l i zadas  y de tae más sugerentes como suminietrado- 

ra  de datos de investigación. Siguen produciéndose unos t r a s  otros.  

sistames a l te rna t ivos  de valoración e  interpretación que t ra tan de 

f a c i l i t a r  y/o s impli f icar  e l  aprendizaje de l a  técnica y l a  correc- 

cibn de los  protocolos. cada vez d a  cuantiosos en 10s estudios que 

se realizan para probar cualquier aspecto de l a  prueba y que ha motL 

vado, entre  o t r a s  razonca.la contribucí¿n de Hopwood, Mei y J c l l i n  

119811 de un mftodo comput~rizado para generar un aunario eetrut tu-  

r a l  de l a  secuencia de valocacionef+. 

En e l  periodo comprendido entre 1933 y 1946,el Rorechach e- 

ra  ya l a  cuarta técnlca de diagn6stlco más u t l f ixada  (Lout t i t  y 

Browne, 1947t, para alcanzar un prlmer lugar a l  f i n a l  de loa asos 

cincuenta (Sundberg, 19611, mantenerse en un tercero en l a  década de 

l o s  sesenta (Lubin, Wallis y Paine, 18711 y volver a  resu l ta r  la téc - 
nica d a  u t i l i zada  en lo5 se ten ta  (Nade. Baker, Morton y Baker, 1978). 

década en l a  que de los diez t e s t s  más ut i l izados.  s i e t e  son proyec- 

t i v o s  y  t r e s  son psrcométricos. 

Podemos añadir a  ésto.  que e l  número de referencias sobre 

e l  Rorschach en l a  octava edici6n de los  Mental Measuremcnts Yea r  



Books. le coloca en noveno lupar, pero el número dr rcferrncrae, acu- 

muladas con que cuenta, 4.952, s&lo es superado por las refercncras 

acumuladas del M.U.P.1 .  

Estos datos ya confirman el crtáo del Rarschach en el queha- 

cer psicolópico y su prulagon&smo en la dlficll tarea de La cvalua- 

ción. 

En primer lugar, para perfilar nuestro objetluo. hemos ras- 

treado y analizado las publiceciones sobre el Rorschach realizadas 

en un periodo determinado. En segundo lugar, nos detendremos especi- 

ficamente en la consideraci6n de los estudios experimentales que se 

han realizado con esta técnics y que a nuestro entender y para nues- 

tros intereses y perspectivas aportan los hallazgos más enrlquecedo- 

res, tarea en 1. que llevamos compromatidos algunos niias Ifernándet 

Ballesteros, Vizcarro y Márquet, 1981) y, en tiltlrno término, entrare - 
mos a considerar las garantías de fiabiiidad y validcz que la prueba 

ofrece. 

De esta manera creemos dar cablda a las direcciones que des - 
de su ccmienzo vzenen delirnitendose en torno al Rorschach, para el 

que se cumple como para el resto de las t&cnicss proyectivas que 

"La imposibilidad de encontrar una única teoría que 
permita conceptualizar las técnicas prayectivrs, ha 
provocado que el grueso de La investigación se haya 
dirigido a la obtención de pruebas correlacionales, 
en su mayor parte clínicas y de frecuentes resulta- 
dos negativos, que han ido alejándose de la psirolo 
gia experimental y acercándolas simultáneamente al- 
modelo psicoanalítico hasta el punto de convertirse 
en los instrumentos prioritarios de tal enfoque". 
(Fernández Ballesteros, Vitcarro y ~árquez. 1983 

o. 4431. 



Fuentes de datos: 

Las bases de datDS u t i l i zadas  y l a s  referencias obtenidas 

en laa mrsmas son l a s  siguientes:  

- Psychologieal Abstracts 370 R r f .  

- Erlc 35 Ref. 

- Medline 280 Ref. 

- Social  Scrences Citatzon Index 76 Ref. 

- Excerpta UCdica 101 Ref.  

- Paecal 313 Ref .  

- TOTAL 1.175 Ref. 

11.1.2 Espectro de ia iofocmac16n 

E l  número de publicaciones manejadas en nuestro ras t reo as- 

ciende a 195 ac tas  y revistas.  cienda kstas  l a s  referidas en l a  ta -  

b l a  T . I I . l .  En es ta  tabla  aparecen, asimismo, l a s  frecuencias de t r a  - 
bajes publxcados en cada uno de los ocho aRos de nuestra ras t reo,  i n  

formación és ta  ~ u e  se comentará más adelante. 



11.1.3 Margen temporal 

Loa r e su l t ados  de l a  b;squeda do documentactón b i b l i o g r á f % -  

c a  en torno  a l  tema que nos ocupa rrorresQonden a l  i n t e rva lo  compren- 

d ido  e n t r e  l o s  años lo75 y  1982, ambos ~ n c l u i d o s .  E l  l imate i n f e r i o r  

de e s t e  In t e rva lo  ha s ido  e s t ab lec ido  por su coincidencia con los  I i  

m i t e s  de l a s  Últrmas r e v ~ s i o n e s  l levadas  a  cabo (Buras, 19781. l a  

mhs pr6rima de l a s  realizadas a l  reaaecto.  

Sin embargo, en un tema c m  e l  que nos ocupa, abordada des - 
de t a n  d ive r sas  perspec t ivas  que suelen s e r  ~ n c l u i d a s  en p u b l i -  

cac iones  d i s t i n t a s  en base a  e l l a s ,  consideramos que una va r l ab le  rm 

po r t an te  para t e n e r  en cuenta en e l  a n á l i s i s  de l a s  tendencias  de 

loa  t r a b a j o s  e s ,  precisamente, e l  espec t ro  de l a  información, e s  de- 

c i r .  las r e v i s t a s  donde fueron publicados. Por e l l o  y ,  dado que mu- 

chas de e s a s  publ icac iones  contaban can u n  número de r e f e r e n c i a s  m i -  

nimo. s e  procedió a  una Segunda se lecc ión  en t i rminos  de l a  a i g n i f i -  

cac ión  e s t a d I s t l c a  d e l  porcenta je  de f r ecuenc ia s  aportado por una r e  - 
v i s t a  a  una probabi l idad  menor de 0.09 

A e s e  n ive l  de confianza y  con u n  c o n t r a s t e  un id i r ecc iona l .  

quedó determinado e l  procentaje  de l  2% de r e f e r e n c i a s  (correspondien - 
t e  a más de d iez  a r t í c u l o s  en una ~ u b l i c a c i 6 n )  como c r i t e r i o  de l a  

segunda se l ecc ián .  Después de é s t o ,  e l  nbmero de f recuencias  quedó 

reducido a  330, e l  47.90% de la información r e s u l t a n t e  de l a  primera 

se lecc i6n ,de  d i ez  pubticaciones:  Actas Luso-Espaiíolas de Neurología 

y P s i q u i a t r í a  y Ciencias  Afines, Arquivos E r a s i l e i r o s  de Ps icología ,  

B r i t i s h  Journal  o f  Pro jec t ive  Psychology and P e P ~ o n & l l t y  S t u d i e s ,  

B u l l e t i n  de Psychologie.  D i s se r t a t ion  Abs t r ac t s  I n t e r n a t i o n a l ,  Jour- 

n a l  of Cl ín ica1  Psychology, Jou rna l  of Consult ing and C l i n i c a l  Psy- 

chology, Journa l  of Personal i ty  Assessment, Perceptua l  and Motor 

S k i l l s  y Ragsepna d i  S tud l  P s i q u i a t r i .  Cobre Gatas s e  l l e v ó  a  cabo 

e l  a n á l i s i s  de tendencias  que s e  r e f l e j a  en e l  s i g u i e n t e  punto. 
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11.1.4 Frecuencias 

E l  número t o t a l  de f r ecuenc ia s  o  de "items de informaci6nw, 

para u t i l i z a r  l a  terminalogia de Carpintero y Pekró (19811, e s  de 741 ,  

e x t r a í d o s  de l a s  195 r e v i s t a s  ~ n c l u i d a s  en e l  r a s t r e o ,  De e sas  frecuen- 

c i a s  se  se tecc ionaron  las i nc lu ídas  d e n t r o  d e l  margen temporal f i j a d o ,  

quedando 889 de 181  reviste^, e l  QT,Q8% de l a  informacion de par t id* .  

Loa Cuadros de f recuencias  Por años y ~ u b l i c a c i o n e s  se pueden ver  en 

la t a b l a  a n t e r i o r  ( T . I I . 1 ) .  



11.1.5 Tendencia. 

En este anilisis se pretendió refle~ar las oscrlsclonei que 

han sufrido los trabajo5 publicados sobre el Rorschach e la largo de 

lo6 ocho años que comprendia nuestro margen temporal para rada una 

de las revistas e%coprdas.Para ello, se recurra6 a una clasrficacián 

da los txpos de trabajos sobre el tenra basada en FernBndez Ballestr- 

ros (1981) que constaba de cuatro amplios apartadas: 

1. Estudios Metodológicos: 

E l  objetivo de los estudlos que aquí se  zncluyen está pref- 

rentemente encaminado a la obtención de datos COrr@la~l~nales que r e  

vierten sistemátrcamente información sobre la validez y fiabilidad 

de la técnica. 

En ellos se inzluian loa realizados con la tÉcnica ~tilxzan - 
do distintas vartables independientes lexperimentadar, ronslgna, 

txempo de exposición, sujetos, estimules). 

3. Estudios Ps~codinámicos: 

Abarcando todos los publl~ado~ deade este marco teórico con 

el instrumento. 

Estudios y aportaciones sobre la tecnica: 

Recoge una amplia variedad de articulo., no c1as:f:cables 

en los apartados anteriores,que iban desde procedimientos de evalua- 

clón dist~ntos a sistemas automatlaados de interpretación (Morticoni, 

f 980). . 



Passmo~ a  d e s c r i b i r  l a r  tendenciar  par y rrwiBitas en- 

cont radas  en nues t r a  rewiszón. 

A l a  hora de i n c l u i r  l o s  t r a b a j o s  rev isados  en l a s  catepo- 

v i a s  d e s c r i t a s ,  inevi tablemente encontramos problemas r e l a t r v o s  a  l o  

s r c luyen tes  que l s t a s  demostraran s e r ,  puesto que ea Inncce íar io  ex- 

p l i c a r  que un e s t u d i o  sobre v a l ~ d a c i 6 n .  c o n  frecuencia, i n c l u y e  as- 

peetos destacados den t ro  de o t r a s  ca t egor í a s .  t a l  como l a  manipula- 

czdn de alguna var iab le .  

Por t a n t o ,  e l  c r i t e r i o  establecido para obvrar t a l e s  s o i a p ~  

mientes h a  ssdo l a  consideración pre fe ren te  o  e x p l i c i t a  destacada 

por e l  a u t o r  o a u t o r e s  de l  t r aba jo .  

11.1.5.1 Descripcián de t e n d e n c ~ a a  por r e v i s t a s :  

Actas luso-FspaRolas de Neurologia y Pszguie t r fa  

y  Ciencias  Afines (Espena).  

Arqulves B r a s i l e i r o s  de Ps i co log ia  ( B r a s ~ l f .  

R r i t i a h  Journal  of P ra j ec t ive  Psycholagy and 

Persona l i ty  S t u d í e s  [Gran Bre ta f i a ) .  

B u l l e t i n  de Psichologxe ( F r a n c i a ) .  

D i s s e r t a t l o n  Abst rac ta  I n t e r n a t l o n a l  (E.E.U.U.). 

Journal  of C l i n i c a l  Psychology IE.É.W.U.). 

Journal  of Consulting and C l i n l c e l  Psychalogy 

(E.E.U.U. 1. 

Journal  of Pecsonal i ty  Assessment (E.E.U.U.). 

Perceptua l  and Motor S k i l l s  IE.E.U.U.1. 

Rassegna d i  Studi P s l q u i a t r i  ( I t a l i a ) .  



EL n b c r o  de rcfcroncra* sobra e1 Racscnach Con l a s  que 

cuenta  e s t a  p u b l i c l c i b n  en 105 artoffide1raatreo @ e  muy r~CIucst30, t i -  

RT?ndasc tadaa e l l a 6  a estwdids sabPe v a l l d c l  y f i a b i l i d a d .  LCama l a  

a tenc ihn  e l  muge de e s t a s  p u b l i c i c i o n s s  en 1 S T 8 ,  aonde aparecen e l  

67% d e l  t o t a l  de  re fcranc iaa .  ( V e r  G r i f l c r  G.11.1) 



La t a n d a n c i i  fundamcntrl de loa t rabajos publirados en a s t a  

ravistr es de t i p o  r n e t d ~ l b ~ i ~ o ,  prbduch&nd~&e un auge llsmrtivo en 

19753- ( V e r  Etkfic& G.11.2). 



Untea rrpreacntrnte britbnlcr de tra d iez  revis tas  ~ S C O ~ L -  

dia  t ras  le. seaunda aeleccibn, presenta, en cualquier Caso, un n h e -  

ro reducido de eatudiorr sobre e l  tema entre 15s que deatacan 105 psl  - 
cadin&nicos, en los primeras ;i?ios, para dar luepd paks, a partir  de 

1970, a Los referentes a la valrdez y f lab i i ioad .  

1979 aparece cmo un aac clave por e l  número de trabajos pu  - 
blicados: e l  37% del  t o t a l .  (Ver  Grtica  6.11.3). 

GRAFICA: G.II.3 



Revista que acoge uor gran vrriecisd ds t i p o s  de trabajos, 

d6aCLCLndo el @orccntaje que axltutt be eatudlns exp~rimentsles (21%) 

eiarrilrr a1 de p$icddLnbiC05 y con La menor da Iia daforsnclea ras- 

pecto a loa metodolbqfcor. Lee ande cwltalea. por el número y la v r -  

rledad Bon 1978 í20Xl y W 7 O  I Z 5 % I .  (Ver Grdf~ca O-11.4). 



Sagunda publicaci&n en w o r t e  de rafcrnnciaa. dedica un nú- 

mero inrpartante de trrbrjoa. erperMjnrntales ( l a  Begunda en p r c l n t a j e  

de l a s  diez r ev i s t a s ) .  Los estudios de va l id t r  y f iebxlldad, como en 

e l  res to  de Iae publicaciones, srguen slendo lo5 mis cuantiosos y Ia 

aparicI6n de e s t a s  do. c a t e ~ o r i a s  a  l o  largo de los aoos t i e n d e  a 

mantenerse constante con 1i excepci6n de lQ78 ,  donde sufren un incre - 
mento. E l  porcentaje de estudio6 psítodln&icos e5 muy PeduCld6 en 

au tota l idad.  aunque si  presentaban czerta relevancia en lQ79 y 1980. 

{Ver Gráflca G . I I . 5 ) .  



La evolucián r l a  Iarcge del Icltervrlo tenngoral de nuestra 

ras t rea ,  de l a s  pub2icrcianes sobre e l  Rorschach en es ta  reviata ,  

nruclstrr unos primeros años de mucho aupe para luego eaai  Ucsiagrrccer, 

t s l ,  l a s  publicrcicrnas de lQ75 y 1875 repreaentrn e l  4- de l a s  in- 

cluidas sobra e l  tema en e l  t o t a l  de l o s  ocho aiíom. Con respecto & 

los conrenlaoa, es tos  se dlPip+?n, con diferencze, a cstudíos metodo- 

lógicos sab r s  la f ' iabi l idad y l a  validez, siendo las  otras  Catego- 

r i a s  de estudios ps&ct~cuosnte  Iner l s t rn tes .  [Ver OrAfica Ci,II.fiI. 



n 
€ n 
m 
O 

2 
D 
C 
P) 
c 
1 
(ir 
O 

n 
O 
c 
C 
w 
w 
1 

B 
D 
D 
n 
UB 

I 
&.. 
P 

1". 
f 
n 
I-' 
o 
n 
3 
n 
C 
P 
a 
m 
rt 
7 
si 
B 
m 
L. 
o 
U1 

a 
n 

E4 
I ra 



Eata publicaci&n ea 1~ aglut2nante del mayor número de a r t i  - 
culos sobre el. Rorschach de las diez selecclonadar, con e l  4 * 5 %  6el 

t o t a l  de referencias,  Lar cuatro categoriia de estudios aparecen en 

e l l a  de fornra relevante?. nianteniendo e l  primer lugar l o s  mtrtadol&gr- 

cos. aunque con une de? las  proporciones d s  bajas de ¡as dlez revis- 

t a s .  L a  oscilación de estos estudios sigue una l inea de incremento 

hasta l legar  a  1870, nivel máximo a1canxado.y s u f r i r  una caida en 

1979. Wsde aquí volverá a tender a l  incremento pero *Ir  l legar  a  

l o s  niveles de aquel año. LOS estudios expar~mentales,  segunda cate- 

porla en n b e r o ,  presenta a l t i ba jos  a lo  largo de los año* del ras- 

t reo  s in  ninguna pauta f i ja  aparente, slendo 7975 e l  de mayor f r e -  

cuencia. L a s  estudios pslcodinámlcos presentan u n  mantenimiento, s i  

bien en niveles bajos, hasta 1979 donde comienza un decremento que 

t iende a  recuperarse en e l  últlma aAo. Por último, es  de señalar e l  

smportante número, en re lac i t~n  con e l  res to  de l a s  publicacxones, de 

t rabajos  encuadradas en la categoria da "Mros estudios y aportacle- 

nes sobre I r  t%cnics", que abunda en l a  relevancia que conceda eata 

publicacibn a tos t r a b a ~ o s  sobre o 1  Rorschach. (Ver Orrifica 0 . 1 1 . 6 ) .  





Esta pub lxesc~bn ,  a pesa r  de su  especiPrcidad,  ha r l caa ldo  

un n h r o  impartante de  tr&br.Jos Wbre e l  Rbrschach, que san funda- 

msntrlmentt metodológicdsy, en mucha menor medxda. expcrzmcntalas. 

E l  ano donda s e  produce c a l  auge de re fe renc ia5  sobre e1 tema e s  7978 

y 1. cavalueián da 1. primera c a t e g a r f a  muestra una tendencia a1 in- 

cremento has ta  ese  aiici. A l  ~ i g u z c n t e  s c  produce una csida de l a  que 

i n t e n t a  recuperarse en 19"0 para segul r  el decrenento haista ertabrll 

z a r s e  en 1982 en n i v e l e s  aimzlares a l o s  de í975. (Ver Grif~a G.11 .Q). 



En a s t a  r c v l a t r  auropar aprrecsn  r c f e r e n c z a r  aobra cf. Rrirs- 

Chach íjnickstrente en  I o s  c u a t r o  prlrncraa s ñ o s  d c  n u e s t r o  r a s t r e o ,  co- 

rrespondiendo  Gstaa u n i c m e n t e  a e ~ t w d l o ~ <  s o b r e  v a l i d e z  y t i a b l l i d r d  

(la gran nrayorfal y a s s t u d ~ o e  prilcodinámlcors. Es en  1BT7 y 1878 don 

de s e  da  un mayor p o r c e n t a j e ,  ( V e r  Frdfzca G.II.10). 



&m@ conclualón a todo lee&pueato sobre la de&cripci&n de 

tendencias de las revistas por nonotros ~eleccsonada~ en nuestro e@- 

tudao bibliom6trlco,podemc>a decir, por una parte, que el BB,2% del 

total de la informacl6n escogida tras la íegunda a o l o c r l ó n ,  viene a- 

portado por trea.reuista&: JournaL of Peraonality Aaser>sment (34.5%). 

Disaertatron Abstracts Internatienal 123.3%1 y Perceptual and Motor 

Skills (10,4%), todas ella5 de naclanalldad estadounidense. As~misme, 

agarecen otras dos publicaciones: Journal of Clinzcal Psychology y 

Journal of Consulting and CIin~cal Paychology, de la misma nacional: - 
dad, con un porcentaje de referenclrs adecuado al crlterlo de selec- 

clón, siendo Estados Unidos el bnico país con más de una revrsta se- 

lecclonada. 

De las cinco revistas restantes. cuatro son europeas; a sa- 

ber: Actas Luso-Españolas de Neurologia y Psiquiatría (Espafial. Bri- 

tish Journal of Projective Psycholegy and Personalíty Studies (Gran 

Bretafia). Bulletin de Psychologie (Francia) y Rassegna di Studi P s i -  

quiatri (Italia); y una latinoamericana: Arquivoa Braslle%ros de Psi - 
cologl& (Brasil). 

Comparando las norteamericanss, can la$ europeas. parece ex12 

tir un patrón común intragrupo que la5 diferencka intergrupalmente. 

En las primeras, los estudios rnetodol6g~cas, aún slendo los de mayor 

aparición. no alcanzan las cotas de las europeas. 

Tambian los estudros experimentales se reflejan más en las 

norteamericanas mlentras que son pri~ticamente rnexlstentes en la$ 

europeas, con la excepción del Bulletln de Psycholapie, mientras que 

en estas aparecen porcentajes elevados en la categoria de estud~os 

psicodinámicos. 

Las tendencias en la revista brasrleRa son más equiparables 

a las de las europeas que a las de las norteamericanas. 



Todo es te  ss puede observar en l a  g r i i f i r i  resmen de tenden - 
cia4 que bie musstcr a continwacrifn. (Ver W I t A :  LZ.IT.11), 

Con l o  que respecta a los  aAoa de myor auge de publicaciu- 

ne5 sobre a1 Rarschach por rsvistaei, como $e muestra en l a  grÁfic& 

de la pagina 7 7  (ver W F I C A :  O.II.721. t s t o s  tienden a s e r  an te r ia  - 
res  en Las revsstas noctamericanaa (alrededor de 1978) y posteriu- 

res  e n  l a s  europeas y Latinaarncrfcana [sobre 1Q75). A p a r t i r  de csaa 

años, en todos los caeos se produce un decremento que en 1Q82, según 

lo s  casos. l l eQa a l a  to ta l  desaparsci6n o a alcanzar niveles bastan - 
t e  bajos. 
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t. l lepar  11 y dacrarnkntos hasta niveles Infer iores ,  cmo e l  

que alcanza en TB79 y e l  muy reducido de 1982. Esta configwracibn 

que podría correspender a dos paribo1.s d i s t i n t a s  presenta una u n p l i  - 
tud m&s reducida en al primer caso (1@7"t>-19791 que en e l  segundo 

(3978-1982 1. 

4. Gtros estudios y aportaciones sobre l a  thcnica: 

Esta categoría,  globa1iradora de aquellos t r a b a ~ o s  de muy 

variada índole que hacfan referencia a la técnica en s í  m~sma, como 

sistemas de valoraciÓn. Sndices cuanti tatrvos,  etc..  presenta una 

rrecuencia muy reducida con respecto a l  t o t a l  de l a  información ( 2 5  

de 930 referencias) ,  por lo que cualquier oscilaci&n por años, dada 

s u  representación porcentual (ver WIAFICA G.II.131, puede resu l ta r  

engaRosa. S i  consideramos relevante consignar l o  dcurrldo e n  1987, 

donde aparece l a  cuarta parte d e l  t o t a l  de es tos  estudios y en 1877, 

donde son pr ic t icmente  inexistentes. 

Como resumen. podrlamoar decir. s in  hablar de una estrecha 

rsl&ción entra  el aRo y el t ipo  de estudio, que si cxrsten momentos 

" 'p ropie ib~~ '  para dEtEMtlRadO5 tPabaJ08, probablemente motivados par 

l a s  hallazgos encontrados, Las decepciones sufr idas  en algunas I I -  

neas de fnvestigación y, por quá no, a las  modas científicas y a p i l -  

Cada$ con respecto a1  Rorschaeh. 





En el larga recorrido por la bibliografía sobre La Técnica 

Rorsichack, uno de los objetivos perseQuidos inslstentmente fue la 

búsqweaa de trabajos que nos proporcionaran informacl6n Útil a nues- 

tros propósitos, estuvieran o no insertos en el marco teórlco en el 

que nos encontramos, pero cuyos resultados podria ser, sin duda, re- 

interpretados desde la óptica del procesamiento de La informacl6n. 

Teniendo en cuenta la prueba, las sujetos y la situaclón 

concreta que constituye el pase de la prueba, hemos seleccionado a- 

quellas investigaciones que manipulan alguno de sus componentes. 

En la situación de prueba existen: 

1. Un examinador, 

2. Una conei@na dirigida a la obtenc~dn de una ~nforrnac¿&n. 

3. Unos sujetos que pueden diferir en todas las varzables i n -  

terpersonales e 1ntergrupaLes posLbles. 

4. Unos estimulos conformados por unas determinadas dimens~o- 

nes ffsicas. 

5 ,  Un tzernpo de exposici6n de la lámina ante el sujeto. (Ver: 

FernAndez, Ballesteros, Vlzcarro y Márguez, 1987). 

Zubin, Eron y Sc"m" (19651 realizaron una de las criticas 

al Rorschach más constructivas y prowechosas de cuantas conocemos. 

Estos autores destacaron una serle de factore~ slgnificatlvos en cual - 
quier aituacián experlmentai, de los que La investigación debería ocg 

parse preferentemente: el su~eto, el experimentador, la relación en- 



tre el eujeto y e1 empermmentador. 1a aceptacidn de Ia carca propuro 

tr  par el exuninador y la ejecución; variables, todas ellas. que de- 

bien s6ar?terse a experinicntacihn. 

C.da une de &seas componentes han sido manipulados c m  va- 

riable independiente en los siguientes trabajcs, 

If.II.1 El examinador 

En el trabajo experimental son bien conocidos los efectos 

de la variable experimentador. Los datos, nan seOalado reiterativa- 

mente a éste c m  una fuente de error lo suficientemente importante 

como para asegurar el control de las variables que le conciernen. Ro - 
senthal (1964, 19661, entre otros muchos, se ha ocupado de este am- 

pltsimo tema en el que no vamos a profundizar. Sólo seiialaremos que 

e8 preciuamente con datos procedentes de t6cnicab proyectkvas y 

test de inteligencias con Iss que se ha ido demostrando hasta quó 

punto pueden variar los resultados de una prueba en funclón del cxa- 

ninador y que las caracteristicas que parecen influir decididamente 

aon? la edad, el seno. la raza, el estatua y el aspecto fÍsico (Mas- 

iiomg. 1060; Cehen, 18771, e l  patrón de conducta que Dresenta durante 

la situación de examen (Masling, 1960; Einer. 1968). las expetativas 

del examinador (Rosenthal. 1966). la interrelací6n (Eaugman. 1951; 

Masling. 1980). 

En los últimos aAos y específicamente para el Rorschach. se 

ha preutado atención a los efectos de la variable examinador en los 

aspectos tradicionalmente considerados (Tuna y McCraw, 1975). asi c o  

ma a los efectos de algunas características de la personaladad de a- 

quhl en ta conducta del examinado ( P ~ C ~ U C C O ,  19761. Tambf6n se han 



~ecog ida  dato. relativos a l o s  efectos  del sexo, de l a  experiencia y 

da I r  relación empitica (Ooodnun, 18781. A s u  vez, se han COlnprPSdo 

lo s  protocolos obtentdoa mediante e l  paro colectivo de l a  prueba y 

medianta l a  rickinoitrición estandar I W l l l i ,  18791, Los rerultadvs de 

hsta conrparación parecen apoyar decididunente l a  idoneidad de l a  rn- 

teracci6n d i rec ta .  Por íiltimo, Shilkret  y Masling i(l981), realizaron 

una investipacibn para t r a t a r  de medir i a  interrclación de fa  vrria- 

ble sexo de l  examinador y  l a  conducta de lo s  sujetos ,  conducta q u e  

s e  habla operativirado previamente en función de Ia frecuencia de pe - 
t ie iones  de ayuda en 1P resolución de una tarea  vlscnatr i r .  

Los t rabajos  que se  zncluyen en esre  área s e  han realizado 

generalmente con objetivos de investfgacatn d i s t i n tos  a l  del estudzo 

de l  proceso de l a  respueeta, lo  que en absoluto disminuye l a  impor- 

tancia de s u s  hil largoa.  De entre  e l l oa ,  debemos destacar 105 real? 

r&dos por Hulsart (10791 y por Seamons, Howell, Car l ta te  y Roe íl%$ll. 

Todos e l l o s  ofrecen evidencia* de que en e l  caso del  Rora-  

chaeh e s t a  variable parece modificar sólo ca rac t e r í s t i ca s  generales 

como e3 incremento en l a  groducción de respuestas pero no a  l a s  ca- 

r a c t e r i s t i c a s  básicas de las  mismas. Exner 11878) en s u  revlsión de 

estudios Sobre los efectos de l a  deseabilidad socaal. concluye que 

es tos  efectos s e  producen en "algunos p a r h e t r o s  peneralee re la t ivos  

a los elamantos estimulares de l a s  láminas'" (ver  página 

S i .  E l  mismo autor  estudló e l  efecto de e s t a  variable,  centrándose 

en e l  proctao ae respuesta (Exner, Armbuster y  Mittman, 19781, en u- 

na inveatigacibn con cinco grupos d i s t i n tos  de sujetos  (esqu12ofrénx - 
tos, depresivos, adolescentes, adultos normales con puntuaciones a l -  

ta. en l a  escala K del M l P I  y adultos normales con puntuaciones ba- 

j a s  e n  l a  Infama escala) .  En l a  conslgoa se  exp l i c i t ó  que debían dar 

e1  mayor n h e r o  de respuestas Poslblea, durante e l  tiempo que tenian 



la IhPna a %u dlsposlción y que se estableció e n  IM) minutos. 

Los resultado$ confirman efectivamente que se produce un ng 

table incremento en la producción de respuestas, dindose la mayor 

proporción de las mismas en los M1 primeros segundas, y asimismo se 

obtienen un número de respuestas populares muy por encima del que se 

encuentra en protacalos obtenidos can la utilización de la consigna 

normal. pero se confirma igualmente que no parecen estar afectadas 

características esenciales como son la calidad formal y la proporción 

entre respuestas de movimiento y respuestas de color. üespuér, de ia 

prueba, las sujetas valvieran a contemplar las láminas mientras escu - 
chaban las grabaciones de sus respuestas con el requerimiento de que 

eligieran las dos mejores. dadas a cada una de las diez láminas. Los 

sujetos de todos los grupos, con excepción de los esquirofrénicos, - e 
ligieron respuestas de buena calidad formal y predominantemente popu - 
laree. 

Horiuchi tl96l),ccn su* sstudios sobre el procememierito de 

las laminas de Rorschach, en los que entraremos más a d e l a n t e ,  y I l e -  

vado por 10% condicionantee especificoa de su experimentación (expo- 

eiciones tsquis iroecÚPices) ,madif icÓ le consigna deda a los su~etos a - 
8adiendo información sobre el estfmulo y sobre el tiempo de que dis- 

ponían los sujetos pare percibirlo. Una de las consignas empleadas 

fue la siguiente: "Vamos a mostrarles unos dibujos que han sido he- 

chos derramando un poco de tinta en un trozo de papel y dahlándola 

en dos. Por favor, díganos a qué se parece". Horiuchi recogje las res 

puestas mininiamente articuladas en tres cateparias de respuestas in- 

definidas, en las cuales la respuesta "mancha" tiene una aparición 

mínima. Nuestra propia experiencia en los comienzos de esta investi- 

gación es plenamente coincidente. Con objeto de encontrar la consig- 

na d e  adecuada para las.siguientes fases de la investlgacián, wtili - 
mas en un estudio preliminar la consigna normal con un grupo de s u ~ e  - 
tos y una consigna en la que se introducía la información "manchas"; 

el efecto do esta modificación fue la disminución de respuestas no 

articuladas y mininamente articuladas, así como la Casi total desapa - 



r i c i b n  de Ir r e spues t a  "manchas". Heriuchí ,  aos t r sne  que d a  e s t a  ma- 

nera puede observarse  por rgual e I  proceso de penserniento y e l  proie  - 
sa parcegtkvo, Canto en l a  cognicibn de lo s  s u j e t o s  ante l a  mancha 

de t i n t a  coino en sus  asociaciones.  

Fernaíndez Ba l l e s t a ros  (1Q781 manipuló Ia  consigna, d iv ld lcn  - 
do e l  proceso en dos fases :  en l a  primera e l  s u j e t o  r e c i b i a  l a  con- 

s igna  de mirar e l  est imulo y en l a  segunda de ve rba l i za r  l o  que veía .  

A l o  l a rgo  de todo e l  proceso s e  tornaba la. RPG de Ios s u j e t o s .  Esta 

investigaciOn se complementaba con l a  misma t a r e a  an te  est ímulos d i 9  - 
t i n t o s  de l o s  de Rorachach: l o s  est imulos Semiestructurados de l  ZU- 

i i i g e r  y  o t r o s  es t ímulos  es t ruc turados  que habían s ido  previamente 

c l a s i f i c a d o s  por l o s  s u j e t o s  en e s t r e s a n t e s  y n e u t r o s .  Los resul tados 

señalan un inciemento de l o s  tiempos de reacción an te  l o s  est imulas 

semiestructuradoa y  de l a  R f f i  en l a  primera f a s e  o  fase  percept iva  

de1 proceso de respuesta .  Tambien pudo a p r e c i a r s e  que en l o s  in t e rva  - 
l oa  i n t e r v e r b a l i r a s i o n e s  de l a  segunda f a s e ,  l a  RPG s e  modificaba de 

f o m  muy s i m i l a r  a  como l o  hac ia  en la primera f a s e ,  da to  que pare- 

ce  apuntar  en e l  s en t ido  de que l a  an t i c ipac ión  de  l a  respuesta  pro- 

ducía  modificaciones en l a  RPG s imi l a re s  a l a s  que producia e l  impac - 
t o  eetimu2ar. 

Por su p a r t e ,  Yanosvaky y Fogel (1980). confirmaran en 1 í -  

neas genera les  l a s  moarficaciones esperables  en l o s  protocolos,  i n -  

troduciendo una consigna encaminada a  provocar l a  imaginación de lo s  

s u j e t o s  f r e n t e  a  f a  consigna estandard. 

11.11.3 Los estimulos 

LOS componentes es t imulares  de l a s  láminas de l  Rorschach 

han s i d a  o b j e t o  de múl t ip les  c o n s i d e r a c ~ o n e s ,  nos i n t e r e s a  des t aca r  

aqu i  muy especialmente aquel las  que pueden s e r  l d e n t l f l c a d o s  como d i  - 
mensiones f i s i c a s  d e l  estímulo en términos de Procesamiento de in fo r  - 





TunbiQn contuaos con la tnvestigacidrn de Euner y Wylle 

f1976) en La que se lnadlficó el color ae irear ae lhlnas conrumente 

eelecetonadas, en cinco lhinas distintas. El criterio para mocllfi- 

car Jia cinco kreas elepidas, fue el de adecuar cl color a las res- 

pue8l.s populares que se corresponden con cuatro de ellas. 

Los resultados fueron positivos sn dos sentidos. 

1. Cuatro de las cinco ireas elegidas produjeron un incremento 

de resouestas. 

2. Se observó un incremento de la presencia del color en la az 

titulación de las respuestas en las áreas correspondientes 

a las lámxnas 111, VI11 y X. 

M ~ M +  apareció un curiaao hallazgo, el área de colar azul, 

D'I de la iÁmina X, fue presentada en color marrón, que es más Sdecua 

do para el contenido "canerejo" que canunmente produce este detalle, 

pero fue Justamente en este irea en le que no #e produ~o ningún in- 

cremento de frecuencia. Tratando de indagar esta ercepczOn, 106 auto - 
res encuestaran a loa sujeto5 experimentales y, explicaron en frnómc - 
no de las selección del detalle azul, en base i la preferencia de 

10s sujeto8 par este color; resultando, por otra parte. extraordina- 

riamente sugerenta a la luz de las investigaciones de Clark (1969). 

Por su parte Carison (1981) analizó las caracteristicas de color y 

sombreado sn relacibn con las respuestas espaciales, concluyendo que 

Catas se producían en ausencia de las características menclonadas 

que prhvi~ib~emente las sustentaban. 

Los resultados de estas investfpiciones confirman la relevan - 
tia d e l  procesamiento y la selecci6n del color conjuntamente con o- 

tras dimensiones presentes en los estfn~l05 1 , tal c m 0  el tamaño, 

[ 1) f6npiae en cuenta las aproximciones histárfca* sobre la combi 
nacian da atributos en la presentación de estimulas de ~reismxn 
i1977), y Keele y Neill (1Q78)- 



cuya eFecto en el nivel de responafvidad ha sido puerto r prueba oor 

bthawser (1977). Eatos datos se muestran congruentes Con e1 modelo 

antes menclonado de Broadbent, según el cual en ia primera fase ra- 

rlaa crrr~teristlcas generales físicas pueden ser indent:rlt8das CI- 

raultinepcnente y en la segunda fase mientras se analiza el contentao 

verbal 5610 puede manejarse un mensaje. Estas Fases ooeratzvas han 

sido Corroboradas por los trabajas de Treisman (19641 y Tvrvey (1966, 

1687). 

Esta es una importantísima y esperanzadora vía de aproxima- 

ción al estudio de los estimulos Rorschach. La alternativa de traba- 

jar manipulando el tiempo de exposición de las láminas, es una deci- 

dida tarea de integración tanto de las a,portaciones como de ios sis- 

temas de trabajo del procesamiento de la informacián pare reromar la 

investigackón de los estlmulos visuales de las lrtninas de Rorschach. 

Debemos a Stein í lQ49t el primer intento en este sentido, 

.u trabajo a pesar de suscltar algunas criticas met~dol6~zcas IExn~r, 

397&), es a nuestro entender un aut&nt:co hito. El procedkmxento se- 

guido fue la presentación taquistoscópica de las diez láminas, u t l l i  - 
zando cuatro tiempos de exposición: 0.01 seg.; 0.10 seg.; 3 seg. y 

tiempo ilimitado. 

A un grupo de su.jetor Ce les presentaron las láminas en or- 

den ascendente. de 0.01 se@. a tiempo ilimitado y a otro grupo en or - 
den descendente, de tiempo ilimitada a 0.07 seg. Los resultados evi- 

denciaron que el aumentar el tiempo de ex~osici6n aumentaba ta fre- 

cuencia de respuestas con articulación de forma. Los resultados más 

significativos, pertenecientes al grupo en el que se habia utiiizado 

el orden de exposición ascendente, indicaban que las respuestas se 



e l a b o r n h n  muy rdp idmen te  con poateriorLOad a  l a  presentacl6n de1 

e s t k l o  ya  que e l  núnero de reepueetakr apenas cc Incremencriba desde 

0.10 a 3 sep. d s  tiempos de enposici6n. 

Gontmos en segundo lugar  con e l  magnífico t r aba jo  de Horiu - 
e h l  (19611 encaminado a  l o  que consrdcr& e l  problema más zmportante 

d e l  í+orschach: e l  proceso penét ico  de l a  percepc10n. que i d e n t i f r c a  

t a n t o  con e l  t&rmind * 'Perccptanal is is"  como con e l  t é m i n o  "Conducta 

percept  iva". 

Para s u  inves t igac ión  u t i l i z ó  l a s  laminas 111 Y V I  con tiern - 
pos de exposición taquis toscópicos  de 10 mlsg., 30 mlsg. y 1 seg. y 

tiempo i l imi tado .  La muestra es taba  formada por un grupo de s u j e t o s  

normales (40 hombres y 40 mujeres) ,  pac ientes  esquizofrénicos  hospi- 

t a l i z a d o s  140 hombres y d0 mujeres1 y pac ientes  neurá t icos  (40  hom- 

bres  y 40 mujeres) .  Las medias de edad de l o s  grupos estaban cmpren  - 
d í d a s  e n t r e  l o s  21  y l o s  35 afios y 6 meses. 

Los r e su l t ados  permitieron, e n t r e  o t r a s  co$as,  e s t a b l e c e r  la 

sccucncia temporal de apar lc ibn  de reqpuestas  g loba le s  y de d e t a l l e :  

no 5e produjeran en ningún caco respues tas  de d e t a l l e  inusual .  

Horiuchi i n t e r p r e t a  lo s  da tos  obtenidos bajo e l  prisma de 

l a  "Aktualgenese" de Sander (19301, que asume que l e s  r e spues t a s  da- 

das a es t ímulos  Breves en d i s t i n t o s  tlernpos de exposici8n son s i m i l a  - 
r e s  a  l o s  e s t a d i o s  que conforman l a  ac t iv idad  percept iva  y de la micrg 

génesis" O "microdesarrolio" d e  Werner (19571 que hace extens iva  l a  

m i s m a  t e o r i a  a l  d e s a r r o l l o  de l  proceso de memoria [ 21 .  En e s t e  caso ,  

la u t i l i z a c i ó n  de est ímulos rninimamente e s t ruc tu rados  favorece e l  a 
n á l i s i s  secuencia1 temporal, par I a  d i f i c u l t a d  de l a  t a r e a  que pare- 

( 2)  Teoría  exhaustivamente revisada por F l a v e l l  y Oraguns (1957). 



c. enlentecer  e l  proceso. IVernon, 1937, lg52; y Zubln, 1941). 

En cuanto a Los determiinnntee, e l  c f e r t a  dc I a  manlpularl6n 

6s lar kiempaar de exposición v a r i a  en f u n c ~ O n  de qu& tiempo y de l  

@cupo de arujetoa. 

Estaa son l a s  conclusiones f i n a l e s  más re levantes  de l  es tu-  

dio: 

1. Las r e spues t a s  g lobales  fueron l a s  loca l i zac iones  dominan- 

t e s .  

2. Los esquizofrénicos y neurót icoe dieron más respues tas  lnde - 
f i n i d a s  en tiempos de expobicrón más l a rgos  1 31. 

3. Las r e spues t a s  de movimrento humano aparecen. comparativa- 

m@nta> con e l  r e s t o  de lo s  determinantes ,  más t a r d e ;  an te s  

en tos s u j e t o s  normal(?$ que en n e u r 6 t i c o ~  y e'iquizofránicooi 

4. Las respuestas de Forma-Colar y Calor-Forma aumentan a l  eu- 

mentar l o a  tiempos de e x p o s ~ c i ó n ,  con l a  selvedad d e l  grupo 

de normales que produce e s t a s  r e s w e s t o v  con lrrs tiempos de  

exposición más cor tos .  

5 .  Sc confirma l a  re lac ión  e n t r e  tiempo de e r p o s ~ c i b n  y proce- 

s o  percept lvo.  

B. Los grupos de su je tos  nor"males, neurOtzcos y esquizofr&nr-  

cos.  presentan un proceso PerCeptivo de f in ido  y notablemen- 

t e  d i f e renc iado  para cada uno de e l l o s .  

( 3) Recuérdese que en e l  P i J n t O  11.1 hemos mencionado ya l a  u t l l i z a  - 
c i6n  de t r e s  ca tegor ías  de respues tas  indef in idas .  



KI.IZ.% Loa su je tas  

Recogemos aqu i  l as  aportaclanes r rper imenta le r  que han i n -  

t roduc ido  modif icaciones en l o s  grupos de su je tos .  Las mbs destaca- 

b l e s  de e l l a s  han t rabajado pr inc ipalmeoto en orden a categor ías en: 

so ldgieas y n i v e l e s  eva lu t ivos ,  entrañando una obv ia  d l F i c u l t a d  en 

orden a 5u c l a r a  d i f e renc iac idn  de l o s  estudios de val ldaclón.  

Ent re  l a s  primeras, se puede enmarcar e l  t r a b a j o  de H o r ~ u c h l  

(1961) ya d e s c r i t o  en e l  punto a n t e r i o r .  Contamos también con l a  i n -  

vestlglaci6n de W l l l i m s  Nahinshy, Hall y Abramson (1968) ( 4 )  sobre l a  

f recuencia de l a  respuesta de movimiento humono en niños emoclona1m~"te 

per turbados en e l  que se in t roduce además l a  va r lab le  d i f e renc ia  

r a c i a l ,  pues l a  muestra se compone de 197 ni i íos negros y 796 blancos 

con edades comprendidas en t re  5 y 17 años. 

En es te  es tud io  se comproti6 la hipótesis formulada acerca 

de l o s  n inos negros. en e l  sent ido  de que esto5 n iñas emacionalmente 

perturbados producian mayor número de respuestas de movzmíento huma- 

no, cwnparat lvmente con l a s  blancos, bbteniendase l a  ln formaclón a- 

d i c i o n a l  de que se producis  un incremento s i p n i f i c a t l v o  de respuesta - 

t a s  de movimiento humano dentro d e l  miSm-3 grupo, en t re  los 7 y los Y 

aiioe ( 5  . Además l o s  niños negros t ienden a d i s m i n u i r  l a  producczón 

m&, que l o s  blancos a medida que se acercan a l a  adoiescencla. E s t e  

tema ha s ido  abordado también desde lnnunerables estudios l o n g i t u d i -  

nalea da l o s  que e l  d e  Russ (1981) puede ser  un ejemplo. 

En cuanto a l o s  es tud los  variando l o s  su je tos  según su n i -  

v e l  evo lu t ivo ,  concepto que i m p l i c a  fundamentalmente d i s t i n t a s  eda- 

(4) Citados p o r  Exner (1980). 

( 5 )  Este da to  fue confirmado con muestra española en un es tud io  
p rop io  sobre l a s  respuestas de movimlcnto d e l  Rocschach, rea- 
l i z a d o  en 1978. 



des  y c a t e g o r í a s  g n o s c l ~ i c a s  desde e l  punto de vista de1 n ive l  evo- 

I u t i v o  de  s u  p e r c e p ~ i ó n ,  tenemos e l  e s t u d i o  pr ionero  de h o r e t i h l  

(19JOE quien p a r t i $  de l a  suposiciBn de que d i s t i n t o s  e s t ad toa  de de - 
srrrol lo implican c a r a c t e r í s t i c a s  determinadas en l a  percepc~ón.  Ea- 

ta a u t o r a  p lantad  dos  hipótesis que han p res id ido  Oran p a r t e  de lo s  

e s t u d i o s  inc lu idos  en e s t e  mar t ado :  

1. e l  t i p o  de percepción ( e s  d e c i r ,  l a  ca l idad  y e laboración 

de La f a m a ,  para e s t a  a u t o r a )  depende d e l  n ive l  de evolu- 

c ión  mental;  y 

2. las c a r a c t e r í s t i c a s  percept ivas  de c i e r t o s  adu l tos  se  aseme 

jan a las de c i e r t o s  n i v e l e s  de edad. 

üworetzki a n a l i z ó  l o s  protocolos de d i s t i n t o s  grupos de n i -  

Ros desde 2.4 años has ta  15 años, a s í  como l o s  de var ios  grupos de 

a d u l t o s  (con d i s t i n t o  n i v e l  educacional y esquizofrénicos l  a s i  como .. 
un Qrupo de  niiios d e f i c i e n t e s .  Basándose en Claparéde e s t a b l e c í 6  3 

e s t a d i o s  en la percepción: 

a. ~ o b a l i z a c 1 6 n  (que en e s t e  Primer n i v e l  = d a  de na tu ra l eza  

s i n c r L t i c a  o v is ión  genera l  d e l  conjunto de l a  mancha; 

b. a n á l i s i s  o  v is i6n  e n a l f t i c a  de d i v e r s a s  p a r t e s  den t ro  d e l  

conjunto;  

c.  s í n t e s i s  o  nueva percepción g loba l  con una in t eg rac ión  s i g -  

n i f i c a t i v a  de las d ive r sas  p a r t e s  de  l a  mancha previamente 

ana l izadas .  

Combinando e l  t i p o  de percepción con c i e r t a s  a c t i t u d e s  de- 

pendientes  de  transformaciones C v ~ l u t i v a ~ ,  Dworetxki d e l i m i t ó  5 n ive  

' les  evolu t ivos  en l a  percepción. re lac ionó e s t o s  n ive le s  con o t r o s  

t a n t o s  t i p o s  de percepción a d u l t a  y e s t a b l e c i ó  algunas r e l ac iones  en - 
t r e  e l  Funcionamiento percept ivo de l o s  niiios y l o s  s u j e t o s  esquizo- 

f r¿n icos ,  observando c i e r t a s  semejanzas e n t r e  ambos. aunque también 

algunas importantes  d i f e renc ia s .  



Daaarrollando y depurando eate sistenar de valaracliirn n c l  ni - 
ve1 evolutivo de la pcrcepcien, y reccgicndn las aportacremes de Ra- 

paport y Back (quienes se eaforraron por d1CerenClar trpos de activ~ - 
dad paieológica dentro de una miama categoria de lacaliraci6nl. 

friedman (1952) desairo116 un nuevo siatrms, ciiií?ndose al míx~mo a 

los aspcctoa estructurales de las respuestas. Friedmen, baaindo<re en 

la teorla del desarrollo ~ognltiv0 de Werner (1848, 1957) diferencia 

las categorias de localización m65 usuales ( W  y 0 )  en dlversas subra - 
te~orfas consiaeradas evolutrvamente Inferiores o superaores en fun- 

ción, bbsicmente. de su adecuación formal y su organ~zaclón. 

Friehan llevó a cabo un estudio cmparando la e j e c u c i á n  d e  

grupos de nitíos y adultos normales con la de esquizofrénicos y así L - 
nició una amplía serie de estudios en los que se recurre al Rbrschach 

como medio para investigar el funcionamiento perceptivo. En el mencio 

oado estudio, Friedman encontró, c m  Duoretzki, que los ~sduizofr6ni - 
coa no se diferenciaban en algunos aspectos de los niñas, existiendo, 

en cambio, obvias diferencias entre estos dos grupos y el de adultos 

normules. No obstante. los eriquizofrénicos comparten algunas caracte- 

rfaticaa con el grupo de adultos que los distinguen, a SU vez. dci 

grupo de ninos. 

Existen distintas versiones y modificaciones de este sistema 

de valoración, como la de Philips (phálips y otros, 1959) ( 6 ) -  Mayman 

(lQ66, 19701, Becker (1956) y Exner 11974) que han dado lugar a dis- 

tintas investigaiiones dentro de este drea. 

Así ,  a partir de los estudios de Friedman y dentro aJimismo 

del mareo tebrico proporcionado por la teoria de Werner, Becker 

(1998) desarrolló un sistema más fino para evaluar el nivel evolutivo 

de la percepción. con el fin de investigar Si era posible distinguir, 

sobre esta base. entre esquizofrénicos procesuales y reactivos. Este 

autor partia de la supocicián de que la diferenciación entre esquiro- 

Frbnia procesual y reactiva reflejaba distintos niveles de organira- 

(8 )  Citado$ QOr Exner [?980). 



c i 6 n  de l a  p e r s o n a l i d a d  que. a  s u  ver,  se p l a s m a r i a n  en e l  n i v e l  de 

oiduPeY de l o s  p r o c e s o s  d e l  pensamiento.  A s í  ~ u e s ,  e s t e  a u t o r  c u a n t i  - 
C i c d  les  d a t e r  b i o g r f P i c o s  a j u a t & n d o l o s  a  l a  d imens ian  p r o c e s u a l - r e s c  - 
t i v a  med ian te  una r e w i a i b n  de l a  E s c a l a  de P r o n 6 s t i c o  de E l g r n  ( W l t t -  

nran, I W l ) ,  c o n t r a s t 8 n d o l o s  con  medidas de I a  o r g a n l r a c i c l n  p e r c c p t i v a  

( a  t r a v i s  d e l  Roracnacn)  y c o n c e p t u a l  ( m e d l a n t c  l n t e r p r e t a c l o n  de p r o  - 
v e r b i o a i .  E s t e  a u t o r  conc luye  sobre l o s  r e s u l t a d o s  que "pueden s e r  rn - 
t e r p r e t a d o s  c m o  e v i d e n c i a  de l a  v a l i d e z  d e l  Rorschach p a r a  r e f l e j a r  

n i v e l e s  de o r g a n i z a c i ó n  de l a  p e r s o n a l i d a d "  ( p .  235).  Dejando a l  m a r -  

gen el s a l t o  i n f e r e n c i a 1  dado p o r  e s t e  a u t o r  en c u a n t o  a l a  e q u i v a l e n  - 
tia e n t r e  o r g a n i z a c i o n  de l a  p e r c e p c i ó n  y de l a  p e r s o n a i i d a d ,  no cabe 

duda que e s t o s  d a t o s  son c o m p a t i b l e s  con n u e s t r a  s u g e r e n c i a  i n i c i a l  

de que e l  Rorschaeh puede r e f l e j a r  d i f e r e n c i a s  en e l  f u n c i o n a m i e n t o  

p e r c e p t i v o .  

E s t o s  r e s u l t a d o s  fue ron  esencialmente r e p l i c a d o s  p o r  F i n e  y 

Z ime t  (1959) u t i l i z a n d o  e l  s i s t e m a  de Fr iedman, aunque e s t o s  a u t o r e s  

a d v i e r t e n  que " s i  b i e n  l o s  r e s u l t a d o s  de e s t e  e s t u d i o  son significa- 

t i v o s ,  e l  v a l o r  p r e d i c t i v o  de l a s  pun tuac iones  e v o l u t i v a s  i n d i v i d u a -  

l e s  e s  b a s t a n t e  b a j o "  (p. 851. Es  p o s i b l e  que e l l o  se da&& a  que e l  

s i s t e m a  de Fr iedman d i s t i n g u e  únicamente 4 v a l o r a c i o n e s  r e l a t i v a s  a  

las  l o c a l i z a c i o n e s  más usua les  í W  y DI, y que e n  e s t o s  e s t u d i o s  f u e -  

r o n  agrupadae en dos ú n i c a s  c a t e g o r í a s ,  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  un n i v e l  

e v o t u t i v o  s u p e r i o r  e  i n f e r i o r .  Con t o d a  s e g u r i d a d ,  l o s  r e s u l t a d o s  s e  - 
r i e n  m i s  s i g n i f i c a t i v o s  conservando l a s  c a t e g o r í a s  i n i c i a l e s ,  e n t r e  

l a s  que e x i s t e n  i m p o r t a n t e s  d i f e r e n c i a s  c u a l i t a t i v a s  que quedan anu- 

l a d a s  en l a s  dos c a t e g o r i a s  f i n a l e s .  As í ,  B l u m e t t i  y Greenberg (197ñ1 

i n v e s t i g a r o n  l a  u t i l i d a d  de e s t e  s i s t e m a  de v a l o r a c i ó n ,  no  p a r a  d i f e  - 
r e n c i a r  e n t r e  g rupos  p s i c o p a t o l ó g i c o s  y n 0 r m a l . e ~ .  s i n o  coma í n d i c e  

d e  l a  i n t e n s i d a d  d e l  t r a s t o r n o .  Para e l l o .  formaron dos g r u p o s  de pa 

c i e n t e s ,  s o b r e  l a  base de ~ í n t o r n a s  conduc tua les  e s p e c í f i c o s  eng loba-  

dos b a j o  e l  concep to  de " s e n t i d o  de l a  r e a l i d a d  d e f i c i e n t e " .  F 1  aná- 

l i s i s  d e  l o s  r e s u l t a d o s  a r r o j ó .  e fec t i vamente ,  d i f e r e n c i a s  e n t r e  10s 

dos Grupos en 3 c a t e g o r í a s  d e l  s i s t e m a  (Wa, Da y D v ) . A s i ,  r e c u r r i e n  - 

d o  a l a  p r e s e n c i a  de respues tas  amorfas ( e n  l a s  que no i n t e r v i e n e  l a  

forma) se c o n s i g u i ó  d i a g n o s t i c a r  con una p r o b a b i l i d a d  menor de 0.01, 



la presencia  de un d e t e r i o r a  grave de1 s e n t i d o  de I a  rca l rdad  de l  Da - 
c i e n t e  en una poblaci6n con una inc tdenc l s  d e l  45% de t a l e s  t r a í t o r -  

nos. 

Coma r e s u l t a  evidente, en todos e s t o s  e s t u d i o s  e l  funcicna- 

mienta percapt ivo  de  d i s t ~ n t o s  grupos p a t c l ó g ~ t o s  e s  c a l l f l ~ a d o  de 

inmaduro y conceptual lzado en t6milnos d e l  nave1 de r e g r e s l ó o  d e l  pa - 
tienta o de l a  f o r t a l e z a  de l o s  procesos d e l  yo. Independientemente 

da  la i n t e r p r e t a c ~ d n  que s e  l e s  dir, a h í  quedan los  datos  béc iccs ,  que  

parecen confirmar la u t l l i d a d  d e l  s is tema para l a  evaluar16n de d i s -  

t i n t o s  n l v e l e s  de complejidad de l a  percepcibn. 

NO obs t an te .  e s  todavia  necesa r i a  m i s  i nves t igac ión  en e s t e  

campo para  determinar  l a  na tu ra l eza  de l o  que s e  e s t á  midiendo. 

O ' N e i l l  y o t r o s  11976) l levaron  a cabo un e s t u d i o  en e l  que no só lo  

inves t iga ran  l a  e f i c a c i a  d e l  s i s tema de friedman en l a  d i s t i n c i ó n  de 

n i v e l e s  de edad mental y c ronológica ,  s i n o  también l a  cont r ibucí6n  

e s p e c i f i c a  que apor taba  a  t a l  d i s t i n c i ó n  cada uno de l o s  componentes 

que in t eg ran  dicho s i s tema de va larac ibn  ( e s  d e c i r ,  l a  localizaciajn. 

Ia exac t i tud  formal y l a  complejidad conf ipu rac iona l  o prado de a r t i  - 
culaciBn de las d i v e r s a s  p a r t e s  y su in t ep rac ián  en unidades más am- 

p l i a s ) .  Una ven más, e l  s is tema de Friedman s e  r eve ló  como u n  medio 

e f i c a z  para la medida d e l  d e s a r r o l l o  cogn i t ivo ,  s í  bien l a  ca l idad  

f o r n e l .  tomada de modo a i s l a d o ,  d i s t i n g u i a  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  nive- 

l e e  de edad mental con l a  misma exac t i tud  que e l  s is tema m á s  comple- 

jo.  



EI.TXI ASPEmW M E T m m I m :  T I M I L I M O  Y VALIDEZ 

Como ha quedado de manrfkeato en nues t ra  r e v i s i ó n ,  Ia a ten-  

c ibn  p res t ada  a Los aspec tos  de  f i a b i l i d a d  y va l idez  a r r o j a  t a l  cau- 

dal de infornurci6n que l a  t a r e a  de resumir y cons ide ra r  sus  ccsu l t a -  

dos  se hace poco menos que fnpos lb le .  No o b s t a n t e ,  no q u i b l e r m o s  de - 
jrr da hacer unas breves eonsideracionea sobre e l  es tada  de e s t a  tm- 

por t an ta  cues t ión  t a n  t r a í d a  y l levada  8 l o  l a rgo  de l o a  aAos y que 

con tanta f recuencia  h a  a ldo  e l  c r i s o l  d e  l a  con t rove r s i a  método c i i  - 
n i c a  versus  método psicométr ico.  

Como hemos sos tenido  en o t r o  luga r  (Fernández B a l l e s t e r o s ,  

Vizcarro y Márquez, l Q S l i ,  a pesar  de que e l  l a r g o  camino de búsque- 

d a  de  l a  f i a b i l i d a d  y val idez d e l  instrumento no e s t á  jaiongdo de mu - 
chas a c i e r t o s ,  en e s t o s  momentos e s  pos ib l e  una utilización has ta  

c i e r t o  punto objetiva d e l  miamo. 

Corno Goldf r ied ,  S t r i c k e r  y Welner (1971) plantean ,  10% tér- 

minos del a n á l i s i s  de l a  fiabilidad deben e s t a b l e c e r s e  necesarlamen- 

te  sobre dos  reauerimlentos:  

a. acuerdo amplio con que l o s  evaluadores otorgan una walora- 

c ibn  o una medida a  travfts de l a  i l p l l ~ a c l á n  de u n  instrumen - 
to, Y 

b. la m g n i t u d  con que l a s  puntuaciones mzden de un modo p r e c l  - 
oo las v a r i a b l e s  



En &os casoti e n f r e n t m s  una probleni&t&cr tnrportrnte cuan - 
do ea trata de una t l en lca  coma e l  Rorscnacn. 

Toda vez que s e  ha demrtrado ~ncantestablNnurnte l a  escasa 

ob jetívidad "~nters is temas" (Exner, 1089). tenemos que buscar los  d. 

t o s  re la t ivos  a l a  Fiabilidad Pntervalormdores en t re  los  usuartos de 

un m i m  SisteIRa de valoraciór& E n  t a l  caso a f  podemos encontrar lndi - 
ces  de acuerdo aceptables, máxime cuando ha ex is t ido  un entrenamien- 

t o  cwún previa as1 como discusiones conjuntas sobre l a s  categorIas 

de ualoración fTrowbridger, 1979). Sin duda, e l  entrenamiento y l a  c l a -  

rídad y exhaustividad del  sistema son l a s   arant ti as más firmes para 

l a  obtención de indices favorables de f iab i l idad .  Cuanto mas s i m p l i -  

f íeadas son las valoraciones y &s di rec tas  las  puntuaciones sobre 

l a s  que se mide e 1  acuerdo, mayor e s  & t e ,  y en sent iao contrario,  

cuando se  t r a t a  de indices complejos o  de intervención de varios e l e  - 
mntos ,  l a  f iab i l idad  disminuye. Lo dicho e rp l ica  s in  duda que l a  

cuestión de l a  f iab i l idad  r ev i s t a  más d i f icu l tades  ante l a  exigencia 

de a i g u n o ~  autores que camparten que e1 objetivo último de l a  apl ica  - 
ci6n del  Rorschach e s  l a  interpretaci&n y no l a  valaración, de donde 

se deriva que l a  f iab i l idad  en cuanto a  La descripción y predicción 

o  diapndrtieo es  e l  único fndfce posible para obtener is objetividad 

de la prueba (Anastaal. 1973). 

La cuestión fundamental queda c i f rada  de es te  modo: par t ien 

do de un mismo protocolo, los  evaluadores deben l lepar  a  descrapsio- 

nes y diagnbsticos similares,  con e l  r iesgo de l  fenómeno de la corre  

fación i lusor ia .  Tal fenómeno. que habría s ido  puesto de manifiesto 

por Uuprnan en la década de lo s  cuarenta, h a  s ido ais lado en algunos 

es tudios  como ti de Waller y Keeley (1978) qulenea por rnedlo de l a  ex- 

p l i c i t ac i&n  y e l  feed-back t ra tan  de reducir  s u s  efectos ,  l l ega r  a  ob- 

tener  resultados concluyentes Por e l  mtpmento, pese a  loa esfuerzos 

que siguen produic&ndose en e s t e  sent ido f s tah l .  1982). 



Es includable Que una variable Intervlnlente Fundamecrtal e17 

este casa es la pericia clsnica de¡ intbrprcte, no puede ponerse en 

duda que clinicos experimentados pueden llegar a c5neius1onc~ maxLma - 
mente acertadas con el Rorschach o con cualquser otra tbcnira. pero 

&sto quiere decir que tales camponentes san relativmente indepen- 

dientes de la prueba, y algunas otras absolutamente independientes 

de la misma, c m  es el caso del status de Cada uno de los miembros 

del grupo de trabajo clin~co, cuya incidencia en el acuerdo lnterln- 

terpretaciones ha sido probado por Oordon ílQ75). No obstante en npi - 
nfón de algunos, un camino esperanzador consaste en marsmtrar la 

exactitud de las interpretaciones, en este sentxdo Lesniak (1978)  o- 

frece una aproximaci0n enperimental a la ~nterpretación del Rorschach, 

de modo que se facilite tanto el aprendizaje como la interprecaclón 

del mismo. 

En cuanto al segundo requerimiento, entendemos que la prcci 

siOn de un instrumento será mayor en la medida en que na se vea afec - 
tado por fuentes sistemiticas de variaora error. de forma que e1 ju: 

cio sobre tal aspecto se realizara íobre las distintas mcdidns rein- 

ciooadas con la estabilidad de la prueba. a saber: le cnm~aración de 

lea medidas recogidas por las dos mitades del test, la comparación 

de Ia medida del test con la registrada por otra forma paralela del 

mismo, y la repetición de la medida con el mlsmo instrumento. 

El método de las dos mitades, como medlclbn de la conszsten - 
~ i a  interna de la prueba. no ha aportado datos dignos de mención. DL - 
vidir las l&m~nas del Rorschach plantea problemas insalvable8 relati - 
vos a la heterogeneidad de los estimulos. Por ello, Zubln, Eron y 

Shuner (1965) propugnan la dlvlsión del p r ~ t ~ c o l o  par respuestas y 

no por láminas. como slstema más adecuado. 

Una variable importante en el caso de ia división por res- 

puestas es la longitud del protocolo que incide. al ser mayor, en el 

incremento de la fiabilidad. En cualq~ler caso, los resultado$, en 



d e f i n i t i v a ,  siguen siendo c o n t r a d l c t o r f o c  (se  podr ta  c i t a r  a  Vernon, 

tQ37, f r e n t e  a  H a r t i ,  18561, s i n  que puedan a f r e c e r ~ e  datos c o n ~ l u -  

yentes en as te  sent ido.  Podemos akad l r  que en nuest ra  r e v i s i b n  no he - 
raas encontrado ningún t raba jo  r e f e r i d o  a  l a  u t i l x t a c l 6 n  de es te  pr9- 

cedimianfo. 

En cua lqu ie r  t r p o  de t&cn icas .  para  poder h a l l a r  l a  f r a h i l i  - 
dad par  medio de l a s  formas para le las .  &s tas  deben previamente haber 

puesto a prueba sus propaedades ps icwn6t r icas .  E l  problema en este 

caso ea que no e x i s t e n  formas p a r a l e l a s  en e l  sen t i do  que hemos d e f i  

nido. Tanto e l  Behn-Rorschach, como el Howard Test y  el Drey-Fuchs, 

e n t r e  o t ros ,  nos p lantean e l  p r o b l e m  de en qué son eqti lwaientes a l  

Rorschach y. en de f i n i t ava ,  s i  pueden ser  consideradas cono formas 

realmente para le las .  

En nuest ra  1nveatxgaclón hemos aaumldo es tas  l i r n i t ac lones  

a l  u t i l i z a r  e l  Behn-Rorschach como forma supuestamente p a r a l e l a ,  a- 

sunclán de l a  que p a r t i c i p a n  l o s  t raba jos  rea l i zados  por McCuily 

í1BTBI  con e l  Be-Ro, Lockwaod, Rol1 y  Matthews (19701 can l a  t & c n i r a  

da tbi t tmsin. contestado por  Swirtz. Relnehr y Swartz ( lQ811,  o  l o s  

de Agug l ia  ( ? $ 8 2 ) ,  tambikn con e l  Behn-Rorschah. 

Con l o  que respecta a l  BChn-Rorschach Test ív6ase F igura  11 

y re i t e rando  l o  anter iormente expuesto re fe ren te  a  que no e x i s t e  de- 

mostrac ión s a t i s f a c t o r i a  de que sea una forma p a r a l e l a  desde 105 re-  

q u i s i t o s  ps icom&tr icos  ortodoxos, podemos d e c i r ,  no obstante, que s í  

aparecen datos de d i s t i n t a  índo le  que apor tan in formacián re levan te  

sobre su s i m i l i t u d ,  ya que no sobre su para le l ismo.  En pr lmer  l uga r ,  

no puede despreciarse e l  hecho de que l a  e laborac ión  de l a s  d iez  l á -  

minas de e s t a  s e r i e  fue l l evada  a  cabo en colaboración por  Bchn-Es- 

chenbrup y el mismo Rorschach, quien s i g u i ó  t rabajando con e l l a s ,  en 

s u s t i t u c i ó n  de l a  s e r j e  o r i g i n a l ,  durante el l a r g o  per iodo que estas 

es tuv ie ron en l a  imprenta. En segundo i u ~ a r ,  l o s  datos c u a n t i t a t i v o s  

de Z u l l i g e r  (1956) Donen de man i f ies to  un cons iderab le  a j u s t e  de l a  



s e r i e  p a r s l r l a  a loa requerirnientoa de Rorrchrch para t a l ea ,  es to  c., 

le ilipariciiin d e l  mismo nheca  de rrrpuastsb; gIoh1116s en ambs$ PCUO- 

bea, da forma que Ibcs rsujetos que producen pacra respusatas valara- 

blka carne t a l e s  en Las l h i n a s  a r ia ina lea ,  tienen una producci6n i -  

gurlnsnte baja en las del Be-Ro, e l  conrpcrtmiento similar en las  d i 9  - 
tintas l h i n a s  snynrcjables, c t e .  y ,  sobre tado, l a  conprobacrún em- 

p i r i ca  da la cuidadosa elaboración de e s t a s  lhrnlnaa en oraen a su si - 
n i l i t u d  que ponen de manifiesto 109 resultados de l a  contrastación 

entre  e l  Rorachach, e l  &hn-Rorschach y une Serle no estandarazada e - 
laborada a t a l  efecto por e l  propra Zulliger bajo e l  c r i t e r i o  de l a  
'. aparente s imil i tud con l a  s e r t e  o r lg~na1"  que recogemos a contknila- 

~ 1 6 " .  (Ver Tabla T.II.2). 



-1A OE RESPUESTAS PARA DlSttNTPS VJVMlaCImES E L  BE-W, W W TE51 

SUPWLSTAUENTE P A N E L 0  NO ESTAFlMREZAbQ 
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L a s  mtiiaa de f recuench  de I ra  d i s t i n t a s  valoraciones nuez 

t a n ,  por un8 par te ,  e I  acuerdo a1canrado en t re  e¡ Rorschach y e l  Be- 

Ro y ,  per o t ra ,  I r  discrepancia de mbo~ con los  resuftados aDortadoa 

por 11 tercera  s e r i e .  ea decir ,  que hay una unp l i i  simiLitud entre a* - 
bo8 t e s t a .  

A pesar de &sto,  ea innegable que las  l b l o a s  de Behn-Rars- 

chech comportan peculiaridades específicas no cowar t ides  con l a  se- 

rie primitiva, así, e l  porcentaje de respuestal  de contenido animal 

es generalmente superior en e l  Be-Ro, l a  lámina 11 no e l i c l t a  con l a  

mxsma frecuencia l a  aparición de respuestas basadas en e l  espaclo en 

blanco, mientras en la lámina VI1 del Be-RO se  producen mjls respues- 

t a s  de e s t e  t i po  que s u  correspondiente en e l  Rorschach, con l o  que 

l a  producción t o t a l  quedaría equilibrada. Igualmente, l a  lámina V I  

prcduce l a s  respuestas de sombreado esperablea en l a  VI1 del Rors- 

chach. Algunas de e s t a s  carac te r f s t icas  diferenciadoras han sustent. 

do la aconaejabllidad re i terada de l a  u t i l i zac ión  de l a  segunda 

varsidn con niiSoa (Zul l iger ,  1956) y con enfermos mentales iSerra- 

t e ,  1951). pero no ha sido obvice para que e l  m I m w  Zullager haya 

concluida que "el Bekn-Ror5rhech puede se r  u t i l i zado  como t e s t  de 

interpretsciBn de formaa exactamente como e1 Rarschach" I p .  101). 

Por nusatra parte,  podemos ofrecer algunos datos de lo s  pro - 
ttiealos Be-Ro proceaentes de nuestra muestra u t i l i zada  en contrasta- 

cidn con l o s  datos normativos aportados por Erner 11978) sobre l a s  

respueatas de l  Rorschach. (Ver Tabla T .11 .3 ) .  
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1. Muestra de sujetos  narnwles y 7 dlas  de Intervalo (Exncr y 

Oryent, 1P74). 

2. Muestra de ruJetos nornrrlka y 1KI dias  de iintecvalo (Esnkr, 

ArnWruster y Leure, 70751. 

J. QPupo as pacientes no hospitaliraaotc y X) días  d k  intervalo 

ILeura, Yylfe y Exner, 1916). 

4. Pacientes esquitofr(?nicos, y 10 dfas  de intervalo (Erner. 

Scñuylar, S c h w c h e r  y Kuhn, 19781. 

5 .  Pacientes con periodo cor to  de tratamiento y 3 meses de Ln- 

t e rva lo  y ~ . c i e n t r S  con largo periodo de tratamiento y 6 me- 

s e s  de intervalo (Erner. Leura, Ambruster y Viglione, 1977) .  

6.  Wuestra de sujeto5 normales can 3 añaa de lnterualo I E r n a r ,  

CeUra. Ambruster y Viplione, 1077). 

7 .  Grupos de niños (Exner, 1080). 

Loa resultados permiten afirmar que, en general. l a s  varla- 

bles estudiadas mostraron indices de f i a b i l ~ d a d  elevados. Ahora bien, 

l a  consistencia encontrada depende de l  t l po  de categoría tomada en 

considaración; as i ,var iables  que se han venldo relaclanando con e s t a  - 
dos pasajeros, cano son los sombreados y e l  movlmicnto inanimado, 

taban por debajo de lo s  Indices encontrados para e1  res to  de las  v a -  

r iab les ,  mientras que o t ras ,  como e l  movimiento humano o e 1  F + %, 

son bastanta es tables .  Los resultados mostraran, en de f in i t i va ,  vu- 

r iab i l idad  intergrupo e intercondzcionts de temporalidad. 

Tal coma resume FerniPndez 5 a l l ~ s t e r o s  (1981) respecto a l a  

f iab i l idad  del Rorschach. no podemos hablar de objetividad en lo  que 

a l a  valoración de las respuestas se r e f i e r e .  n i  de consistencia a 

t ravés  de l  t ierno. s i n  que i s t a  vaya acompañado de l a  e6pecificación 

d e l  a i s t e m  u t i l i zado  y "si bien pueden obtenerse aceptables indices 

de f i ab i l i dad  tes t - re tes t  e inter jueees  para algunas categoriaa de 

reapuesta y algunos sistemas de valoración, e s t o  no puede se r  gene- 

realizado de forma que permita nablar d e l  ps icod~agn6st ico da ROPS- 

chach c m  un instrumento f iable"  ( P .  37). 
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saa. cacno I r a  de aorimiento con l a  h t p ~ t t t l c a  vlwacLdad de La fmagi- 

nrcidn viaual fmgner  y Fitzgerald,  l P ? T ) ,  sal C O ~ O  l a  cuantlola r-  

~ 0 r t a c f 6 n  de  F rank .  d e r i v a d a  d e l  p l a n t e a m i e n t o  de B U S  h i -  

p b t e s i a ,  rcerea de l a s  respuestes de smbreado y l a  ensiedad 

[l9?8), l a  calidad Cormal y l a  fuerza del  e90 (1079), la5 respuestas 

de nrcvinlento y l a  vida in t r a  psiquica f l Q ? O l ,  Ir reoponsiviaaU y a i  

Dunas c r r ac t e r l s t i ca s  estimulares (1979 ) .  los correla tos  de persona- 

l idad con algunas determinantes han sido asim$amo eJtudrados por Vuq 

ner (1979) y los  contenidos agresivos con e l  ajwote social  han merc- 

cido también l a  atención de Grain y Smoke (1901). 

8. Algunos investigadores han d i r ig ido  s u b  esfuerzos a obtener 

evidencias de l a  comparación de grupos Contrratados en una dimensión 

psfcopatolÓgica o en un rasgo, entre e l l o s  contarnos con Friedmin 

(1952) que t rabajó sobre La actividad organizativa en nifios y esqui- 

zorrénicos; ExneV t1978) y s u  t rabajo sobre l a s  respuestas de forma- 

disensión o color acromático en grupos diagn6sticos diferentes  y con 

Cerney y Howard 11874) que investigaron la* relaciones entre  l a s  r e s  

puttir3Ps de color puro y l a  conducta impulmiva. Tambibn  e l  shock a l  

color  ha aido estudiado en protocotos pertenecientes a  nsurDticos d- 

prasivos. en Funcibn del  tiempo i n i c i a l  de respuesta y e l  número de 

lee mfams (Wlrpley, 1079)- 

C. Las tbcnicaa objetivas,  parecen suponer u n  Importante re to  

para val idar  e l  s ignif icado emocional a t r ibuido a determinadas res- 

puestas. a  pesar de que lo s  resultados no parecen se r  posltzvos por 

e l  <norrcnto. En e s t e  sentido fueron u t i l i zadas  l a s  técnicas psxcofi- 

s io ldg icas  par Fernindez Bal les teros  í1070). en una investigocián ya 

descr í ta .  a l  igual que Mann ItB79) que t r a t ó  de observar l a  relsción 

ex is ten te  en t re  l a s  respuestas de ansiedad a l  Rorschach y l a  R.P.G. 

O. Acreedoras de una gran atención son i a s  ten ta t ivas  para co- 

rrelacfonar determinados elementos v a l ~ r i t i v o s  con l a  conducta manl- 

f i e s t a ,  a  t ravás  de l a s  que s e  logra obtener correlaciones más a l t a s  



C w n d o  cuentan con una mayor especiflcacl&n de la contlucta. Contamos 

con recultados ~ s l t l v o s  c m  lbs &tenidos por Jchmer (198Q1 en su 

estudio sobre el "esti1o"en la reaoluci6n de problenris y la produc- 

cián da respuastaa de movlmrento humano. Tun~i6n Gregg (19781 ha 

iniesttgado las variables asociadas con fluctuacibnea En e1 tiem- 

po de raspu6str del Rorschach, tratando de encontrar correlatos 

conductuales entre la medida de tiempo de reacclón y las fluctua- 

ciones en el tiempo relativas a la primera respuesta a cada Iblns. 

E. Tunbién se ha traba~ado con grupos de sujetos con trataunle2 

tos distintos. como es el caso de Exner y Uurillo (19731, con proto- 

colos tonuidos despues de Ea aplleación de tratamxentos psicoterapíu- 

ticos o de psicocirugia. 61 lpual que Htlman (1975) tras admlnistra- 

ción de determinadas Sustancias quimlcaí como habían prsconlzado Wac 

shan y colaboradores. f 1954). 

F. Contamos con algunos estudios de campo, interesantes como 

posibilitadores de la discriminacíDn de valoraciones relscionadaa 

con lo situaclonal y no con lo eatrble como es el conocido trabajo 

de Shalit (1965) que recogió proto'colos tonredos en situación normal 

y protocolos t ~ ~ d o s  en alta mar con temporal, y en los que se apre- 

ciaba un notable incremento de las respuestas de movimiento inanfma- 

do, respuestas también estudiadas por Simoníni (19791 que contraria- 

mente las relaciones con la ansiedad concebida como estado o rasgo, 

refacíbn nuevamente encontrada Por Giglio (1980). en cuyo estudio 

con idolescentes psiquf&triCos, estas respuesta3 de movimiento inanl 

m d o  quedan definidas como indicadores de era hipotética ansiedad-es - 
tado. 

Ct. Con ob~eto de Investigar el efecto que producen los distin- 

tos elementos de la l&lna sobre la Conducta del sujeto. se ha modi- 

rica80 tales elementos. En este sentido han trabajado Silpala (1950), 



hu-n í1QSgI y E ~ n e r  (1959) cuyoB resu11ado1, en abso1uto ~~lnt-z- 

dencea cuando no elarmante conlradietorloa, una ver nJs vtenen s c o  - 
rroborar Les dffieultades aubyrcentes a la cowlejidad de la t6cnira. 

en nin~una n>sdid& compersble con 11s tÉ~nicas L . I ) C I I C O ~ ~ ~ ~ I C ~ ~  que pre- 

tende una BLtabilidad en lo medido, que prescinde generalmente de Lo 

aitwtcional y que basa sua diferencias en la conducta perceptiva y a - 
eoclativa del sujeto. 

Esta aproxtmacihn ha @ido muy contestada desde soctorrs que 

aCirraan que los valores slrnples wtiiiredas en el Rorschach sólo ad- 

quieren sentido en el contexto del prot~colo total, lo que ha dado 

lugar a otros tantas procedimientos de walldaclón de la totalidad del 

protocolo, mediante los que se formalizan unas determinadas descrip- 

ciones y diagnósticos y su objetivo eJ contrastar estos resultados 

con un criter~o previamente establecido. 

Para encontrar la validez de cnnstructo, sc ha recurrido 

tanto a la globalidad d e l  protocolo como e algunas valoracionrs ais- 

ladas. A pesar de Ia problanrática inherente a la obtcncl6n de es to *  

fri8ices de validez en Ia prueba de Rorschach algunas rbmn Widrppr y 

&killing (19BOj riguan intentando e1 esmino, pletórzco de dtficulta- 

des, hacia la validación de c~natructo de la prueba. Tambihn en aná- 

lisis factorial sigue contribuyendo por su parte al enraqueclmiento 

de este tipo de datos, entre ellos destacamos el trabajo realizado 

por Morales Meseguer í W 7 8 )  y el de Greenberg y Cardwell (1978). 

Loe procedimientos m á ~  frecuentemente utilizadas son: 

A. Las interpreteclones a ciegas, muy utilizadas en un deteml - 
nado periodo y no carentes de clerto efectismo y que por otro Iado 

cuentan Con indiscutibles resultados ~ositivos. 



Menús del problma nretodolbglco Snnercnte a este procedr- 

miento canw es el relativo al criterko cmploado, se suscitan otras 

cueJtionea no menoa relevantes como os harta qui punto, la4 ~ n t ~ r c r r  

taciones ciegas dicen de la prueba en a i  a de la capacidad de1 intbr 

prete, factor en cuslquier Caso diticil de aislar p u e s  tamo reconoce 

tioltz f lS7Bf  I r  habilidad y experiencia del evaluador ea rnseparabl~ 

de tknicas como el Rorschach. 

8. Los estudios de apareamiento que consisten en aoarear las 

conclusiones de la prueba con datos extraídas, mediante otras t6cni- 

cae o instrumentos por otros evaluadores. 

Desgraciadamente la utillración de este procedlmlento adole - 
ce de reelas inter~retatlvas claras y suficientemente exwlxc&tadas, 

por lo que los fndices alcanzados no pueden ser tomados, en la mayo- 

ria de los casos, como significatiwos. 

En una investigación llevada r Cabo por wiíoman y ~lldman 

(1973) se probb la habilidad de B psic6logos clinicos pera diacrimi- 

nar entre 20 protocoloa, de los cuales 1 0  pertenecían a enfermeras en 

periodo de estudio y 1 0  a mujeres hospitalizadas. La validez alcanza- 

da por el Rarschach y el Bender fueron las más bajas comDeratLvamente 

con e1 resto de las pruebas utilizadas IHouse-Tres-Person. M.M.P.I. y 

T . A . T . ) ,  cuyos resultados no Cobrepasaron niveles atribuibles al a z a r .  

~etodológicemente, ademzis da las Cuestxones derivadas de la 

hmbgeneidad o heteroaenexdad de la muestra, un problema que se plan- 

tea aquí y que ha sido mplramente discutido es el referldo a la bon- 

dad del criterio de validaci8n empleado; Coro Y Wodrard 11975) entran 

preciamente en el ya tratiiclonal aspecto de la dependencia del  d i a g -  

nóstico psiquiátrico. que para algunas, como es el caso, sigue slendo 

un criterio válido. Los autores mencionados, encontraron. en una rnueo 

tra de 500 protocolos un 43% de acuerdo entre los resultados tanto 



d e t  Rorrch6eh c ~ d n ~  de o t r ~ ~ m  p r u e w a  d iagnbat lcas ,  can e l  c r i t e r i o  de 

c l a i i f i c a c i 6 n  p s i q u l l t r i c a .  y ensazin d i s t i n t a s  exp l i cec iene r  de es- 

te, 8 su j u i c i o ,  bnJo porcentaJe de  acuerdo. Pc6clablmtnte una de 

l i s  e ~ p l i c 6 c a o n e a  d s  cor rec ta6  see 16 arcasa f r e c u e n c i i  con que l o s  

d i r g n á a t i c o s  p r i q u i i t r i c o s  e a t i n  re lac ionado5 con datos ps i co l6g l cos  

re leventes,  cono ha s i d o  daatac id0 en algunas i n v c s a t ~ ~ a c i o n e a  como 

li da Frank (1980) ,  e n t r e  tao mis rec ien tes .  

Por Ú l t i m ,  en nuest ra  rew ls l6n  nos hemos encontrado con e l  

i n t e r é s  musc i t ido  p o r  e1  Rorschach en cuanto a su Capacldad para pre  - 
d e c i r  6contecimientoa d e l  f u tu ro ,  De e s t e  hecho dan fe  las numerosi 

ainrps inves t igac iones que se aprupan en t o r n o  a l a  po tenc ia  de s ~ s  

i nd icadores  pa ra  fo rmu la r  pronóstrcos c l i n i c o s .  rendimiento académl- 

e6 y conductas prob lenu en func ibn  de una tendencia pa to lóg i ca  o de 

un contex to  espec i f i co .  

A modo de ejemplo destacamos l a  apar tac ión  de l a  Rorschach 

P r o n c r t i c  R&tinp J c i l e  de K l o p f e r  (7991) que ha  s u f r i d o  t a n t a  r e f u -  

tac iones,  su f ic ien temente  jumt t f i cadas corno l a  de S h ~ e l d s  (19781, 

de su u t f l l d i d  p i r a  p redec i r  sucesos en e l  curso  de la p8 lco te rap ia .  

c m 0  p o s i t i v o s ,  en cuanto e su v a l i d @ t  de p r o n ó ~ i t ~ c o ,  encontrados 

p a r  Edinger y üogan (1@7(3) en su e s t u d i o  de le capacLdad de sdepta- 

cicín da 26 de l incuentes  encarcelados. 

Ouiz&s l a  predicczón o l o s  pcedzetores de conducta s u i c i d a  

han captado de una Coma preferente 15 6 tenc ibn  de l o s  Invest igaaores,  

entf-e l o s  que se encuentran Les ter ,  Kandra y T h i s t s d  ( 1 0 i i )  a quienes 

co r re ipond id  e l  es tud io  de l o s  pro tocotos  de 32 Candidatos a ast ronau - 
t a a  con e l  o b j e t o  da discriminar a l o a  l n d l v i d ~ o l  con r i e s g o  de con- 

ductas s u i c i d a s  y a l o a  aseslnos po tenc ia les .  Tafebién Kestenbaum y 

Lynch (19781 apor tan  in te resante5 datos sobre l o s  P red i c to res  Rors- 

c h c h  de s u i c i d i o  que han seguido mat r&nd05e Concordnntes con suces l  - 



Por s u  p a r t e ,  Oeubney y  Cagner (1BFW) ofrecen d i t o s  sobre i a  

capacidad p r e d i c t f v a  d e &  Rorschach en cuanto a  rendimiento araddmico, 

con la u t i l i r a c i b n  d e l  instrumento p rev ia  a  un ppogremo. e s c o l a r  a c c  

leraclo . 

Ante la consideración de todo l o  aquí  expuesto,  podemos con - 
c l u i r  con la d i s t i n c i ó n  de dos a c t i t u d e s  bas t an te  genera i i radas .  Una 

de e l l a s  t i e n e  que ver  con l o  planteado por Schwartr y Larar  1 1 Q 7 9 )  

a  p ropós i to  d e l  e s t a t u s  c i e n t í f i c o  de l  Rorschach y que viene a  re-  

f rendar  la Xegitímidad de lo s  c l í n i c o s  para emplear r e g l a s  probabi- 

'isticas aunque no hapan in fe renc ia s  en e l  s e n t i d o  matemático d e l  

término, desde e l  entendimiento de que, en úl t ima i n s t a n c i a ,  l a  in- 

t e r p r e t a c i b n  de e s t e  t i p o  de t é c n i c a s  e a  semántica y no p r o b a b i l í s t i  - 
ca. L a  o t r a  a c t i t u d  e s t á  reoresentada o o r  una amplia variedad de t r a  - 
bajos que d i f i e r e n  en sus matizaciones pero t i enen  en común e l  eu- 

fue rzo  pa ra  esclarecer problemas metodológicos y  superar  l a s  dificuX - 
t ades  que desde e l  r i g o r  cSentiFico o f r e c e  la t é c n l r a ;  adui  s e  si- 

tGan: Los que siguen persiguiendo,  con r e l a t i v a  f o r t u n a ,  l a  p o a l b r l ~  - 
dad de encont rar  una t ecn ica  de va l idac i6n  psicométr ica c l á s i c a ,  a d e  - 
cuada para e l  Rorschach, corno Jacquemin 119751, los que de una mane- 

ra ec léc t i ca .  t r aba jan  en nuevas a l t e r n a t i v a s  ú t i l e s  para r e f o r z a r  

l o s  d é b i l e s  d e t o s  ps lcométr icos ,  con una máxima ca l idad  de los r i c o s  

datoa f d i o s i n c r á s i c o s ,  t a l  como sugieren  Aronow. Rerniknff y Rauch- 

way (197Q) y , e n  Último l u g a r , l o s  que s e  aíanan en p l an tea r  f a  cues- 

t i ó n  en términos d i s t i n t o s  a  l o s  de f i a b i l i d a d  y va l idez  clásicamen- 

t e  en tendidos ,  y s u s  i n t e r rogan tes  e s t á n  d i r i g i d o s  a  e s t a b l e c e r  lo s  

Limites exac tos  de l a  u t i l i z a c i ó n  d e l  Rorschach, o de l o  que ea i g u a l .  

en a c l a r a r  para qué e s  wálido e l  Rorschach, o b j e t i v o  que plantean MC- 

Farlanc y Tuddenham (19781. 

Como resumen. añadiremos que l a  p a n o r h i c a  e +  s i n  duda com- 

p l e j a  y  problemática,  abundando en e l l a  elementos d e c i s i v o s  y poco 



farorecadoras, c m  Bon I r  huterogsneidad de loa sistrnrsa da ewalua- 

eión. Ir u t i l i t i ~ i b n  rracuonta de c r i t s r i o a  da vslidacidn inrdacur-  

dos y Ir aacaaa a nula c m r a b a e l 6 n  lrruvia de l o s  constructos que en 

muchos CESO$ se t r a t an  de evaluar. Puro, aún a s % ,  ontendcmaa que p u ~  

da sagulrsa defendiendo I r  u t i l idad  del Rorschach Consldersndn l a s  

raspuestia recogidas, en los protacolos c m  muestra do l a  conducta 

parctpt iva de los sujetos ,  afirmación que, a s u  v e z .  aqul es  confir- 

mada. 





E l  i n t e r 6 s  de es te  c a p i t u l o  e e t r i b a  en pr imer  tupar  en con- 

s iderac iones dar ivadas de l a  m i m a  esencia,del Rorschach. puesto que, 

10 que hoy conocemos,camo t a l  es  e l  resu l tado  no ya de apor tac iones 

arngir icas s i n o  tambi6n de l a s  t e o r í a s  desde l a s  cueles se ha suminls - 
t rado  a una prueba, s i n  marco t e 6 r i c o  d e f i n l d o ,  l o s  p r i n c i p i o s  y me- 

tado log ias  propios.  

Las d i s t i n t a s  Cor r ien tes  que se han zdo sucediendo y super- 

peniendo en l a  h i s t o r i a  de l a  Psicalogía, no han dejado de e x p l i c a r  

e l  f W I k n o  percept ivo ,  ya que es indudablemente e l  punto de partida 

d e l  proceso de adaptación y comunicación d e l  s u j e t o  humano a su con- 

t e x t o  en sent ido  an,plfo. 

Por o t r o  lado,innegablernente, en base a 1  inst rumento y a l a  

consigna, es  e l  f e n h e o o  pe rcep t i vo  e l  p r imer  r e q u i s i t o  i n i c i a l  y ne - 
cesar io  en l a  técnzcn d e l  Rorschach, a i n  percepción no pueden produ- 

c i r s e  l a s  respuestea a l a s  l h i n a a .  

Indudablemente e l  proceso pe rcep t i vo  e5 complejo y l a  pro- 

duccián de l a  respuesta a1  R o r ~ c h a c h  no l o  es menos. D e s c r i b i r  e l  

punto de confluencia de ambas complej idades es e l  propósito de es te  

cap i tu lo .  

H. Rorschach (1969) e s c r i b í a  que " l a s  i n t e r p r e t a c l o n e s  de 

es tas  t í p u r a s  acc identa les  pertenecen a l  Campo de l a  p e r c e p c ~ ó n  y de 

l a  apereepción, nás b i e n  que a l  de l a  ~mag inac ión "  (p. 24) y añade 

niár ade lan te  *'... l a  percepcian también puede Considerarse como una 

i n t e g r a c i d n  a s o c i a t i v a  de l o s  e n g r m s  p reex i s ten tes  (imágenes mnérn~ - 
cas) con los  complejos sensor ia les  reClenteS. la interpretación de 



fumas acc identa les  podrs ca la f r ca rae  como una perCeprl~6n F A  19 cual 

e l  esfuerzo de i n teg rac ión  e n t r e  e l  c m o l e j o  senaor ia l  y e l  engrma 

as tan grande, que e l  p rop io  s u j e t o  l o  pe rc ibe  t n t r b p ~ l f l u l c s n 0 n t e  ~ b  - 
su, t a l ,  es dec i r .  ccmo un esfuerzo de in tegracs6n" ( o .  231. 

Ea de todo punto re levan te  e s t a  consideracibn de Rorschach 

en l a  Qua Dondora cada una de l a s  fases d e l  proceso: l o  pe rc ib ido .  

l a  c m a r a c i b n  e n t r e  lo p e r c i b i d o  y unas imágenes greex ic ten tes .  l a  

i n t e g r a c i ó n  en una imagen ún ica  y l a  producción de la respuesta. Re- 

solv iendo que l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  percepci&n e  i n t e r ~ r e t a c i ó n  son de - 
b idas  a  fac to res  asoc ia t ivos .  

Nosotros propusrmos un modelo d e l  proceso de respuesta (Fer  - 
nánder E)al lesteros, V i r c a r r o  y Márquez, 1 9 8 1 ) ,  en e l  que lc reformu- 

lábamos en térmlnos d e l  procesamiento de l a  ~ n f o r m a c i ó n  y en a l  que 

quedaba perfectamente subsumido e l  plsnteamzento de Rorschach (Dia- 

grama 1). 

Sapún l a s  p o ~ i c r ~ n e s  defendidas por  l a s  d i s t i n t a e  teo r ías ,  

se han v i s t o  en fa t izadas uno u  o t r a  de l a s  fases i n r l u i d a s  e n  el p r o  

CCBO. 

Las dos c lases  de determinantes que media t izan e l  complejo 

proceso percept ivo :  e s t r u c t u r a l e s  y funcionales (Krech y C r u t c h i f i e l d ,  

1948). han s i d o  considerados por  una u  o t r a  t e o r í a .  Desde una pers- 

p e c t i v a  h o l í s t i c a ,  son l o s  determinantes e s t r u c t u r a l e s  relativas a 

l o s  est ímulos f i s i c o s  l o s  c a t a l i r a d o r e s  dec rs l vos  d e l  proceso, en 

t a n t o  que son es tos  l o s  que en base a l a  e x c x t a c ~ ó n  de l o s  sent idos  

y d e l  s is tema nerv ioso hacen preva lecer  sus c a r a c t e r í s t i c a s  en e l  

pqrcepto r e s u l t a n t e .  Este punto de l n t e r @ s  es Compartido igualmente 

por l a  t e o r f a  d e l  Procesamiento de Información (Flewell y Simon, 1972).  



A ?$u ver, la teor la  Palcodlnhkca y I r  New Cook, a?n u n e  u 2 

tra rnadIdr e s t i n  directanenta cempronetidas Con 10a dctcrmrnantca 

funeilínaies de la percepci9n que es  tanto cmo  despl%z&r el centra 

da atenci6n il su j e to  que percibe. puesto que es tos  dctcrmsnantes P: 

t í n  reCerido6 a Las necesidades, valoras, emocrones, aprendizaje y 

m a r % &  da& Individuo. 

En e s t e  capl tulo  vamas a considerar los  marcos t e ó r x ~ o s  p e z  

tenecientes a la cor r l@ntes  peicodin&ica. Gestál t lca  y Wew Look. 

mientras la t e o r í a  de l  Procesamiento de Informacaón. dada l a  espe- 

c i a l  relevancia que t i ene  para nuestro plantemiento y aportación se  - 
rb objeto de mayor atención en e l  capi tulo  siguiente. 





Como es sabido ,  l a  t e o r l a  p r i ~ c o d l n ~ ~ m r c a  no e n t r a .  en s e n t l -  

do e s t r i c t o ,  en la ps i co log ía  de l a  percepcibn,  nx recoge en forma 

alguna I a  t rad is tór r  pref reudlana  en la que t t ~ n t o  r e l r e v e  habian adqui - 
r i d o  loa  procesos s e n s o r i a l e s  y perceotua les .  

Sin  duda son e l  inconsc iente  y e l  d e s a r r o l l o  de l a  persona- 

l i d a d  l o s  temas t r o n c a l e s  de e s t a  pe r spec t iva ,  para  l a  cual  le per- 

cep tua l  consc iente  p i e r d e  toda relevancza f r e n t e  a  l o s  aspec tos  ore- 

consc ientes  e  inconsc ientes  de l a  vida mental.  

En las cscue la s  i n i c i a d a s  en l a  d isens ión  de l a  t e o r í a  p r i -  

mi t iva .  aparece una visión d i f e r e n t e  de l oa  procesos humanos, e l  mo- 

vimiento c l í n i c o  encabezado por a d l e r  11927), concede ya una espe- 

c i a l  a tenc ihn  a  l o s  aspec tos  percept ivos  como d i f e renc iadores  de l a s  

pautas  normalea y anormalee d e l  d e s a r r o l l o  percept lvo  de l o s  s u j e t o s .  

Por s u  p a r t a ,  loa  pcicoanal irr tas  s o c i e l e r  como Horney h g ~ »  ) ,  S u l l i -  

uan (1853) y F r m  í l t341),  entienden que l a s  metas perceptiwai y la 

perccpeión persone1 son da tos  d e l  mayor a j u s t e  en r e l a r i ó n  con e l  - a 

J u s t e  o  deoajue te  de l a s  s u ~ e t o s .  

Los p c t c o a n a l i s t a s  de l a  au toac tua l i zac ión  y los e x i s t e n c i a  - 
l i s t a s  también conceden un e spec ia l  é n f a s i s  a  l o s  procesos perceptx- 

YOQ 

Todos e l l o s  aportan modelos t e ó r l c o s  e x p l i c a t i v o s  y postu- 

l a n  la e x i s t e n c i a  de mecanismos y procesos de d i f i c i l  y compleja com - 
probación. 

S i n  embargo, y por razones que ya hemos mencionado en e l  ca  - 
p f t u l o  a n t e r i o r .  ha s i d o  e l  marco t e 6 r l c o  que acogió  r i p i d a  y d e c l d i  - 



dlarsnte I a  t & c n i c r  de Rorschach, re fo r rando  l o s  ampectos c w a l i t a t l -  

voa d e l   mi^ y Connotando f u e r t w n t e  su s la8o log fa  i n t e r p r e t a t i v a ,  

concedibndole a s i  un pape l  p r s d m i n a n t e  a  La asocIac ibn.  Es sin duda 

Oberholzer llOP11 qu ien  iayrrime un dec td ido  sesgo ps icod in imico  S e2 

t a  tbcnica que hab la  quedado inconclusa y s i n  eomsrgue teb r t co .  E l  

a r t i c u l o  pbatuno de Rorschach. rev isado y pub l icado por  Oberhlrlrer, 

as l a  reproduccl6n de l a  c a n f e c r n c ~ r  que H. Rorschach hab la  pronun- 

c iado  en l a  Sociedad Suiza de P s i c o a n á l i s i s  a  camlenxos de marzo de 

1922, poco anted de su muerte. T a l  vez todos es tas  hechos tengan un 

peso determinante en l a  p ronta  acoglda de l a  t e c n i c a  en c i r c u i o s  p s ~  

~ 0 d i n b n i ~ 0 ~ .  E s t a  impregnación teér fca ,  no de jó  de p roduc l r  contes ta  - 
cienes. como l a  recog ida  en l a  conferencia de Minkowska (19561 a p r o  

p 6 s i t o  d e l  mencionado y d e c i s l v o  a r t i c u l o  póstwno; en d i cha  confere2 

c i a  se a n a l l z a n  l a s  con t r l buc loneJ  en l a s  que i n c u r r e  e l  " d c s l i r a -  

miento" s u f r i d o  p o r  l a  t i c n i c a .  Un elemento d e c i s l v o  en es te  sent ido  

parece s e r  l a  emigración de pa icoana l rs tas  alemanes a  Estados Wnldos, 

muchas de l o s  cuales, con escaso o  ningún conocimiento d e l  Rorscnach, 

f ue ran  asignados a  t r a b a j o s  re lac ionadoa con 61. en base a  l a  proce- 

dencia de ambos (Exner. 1WQ). 

E1 mecanismo que mejor  d e f i n a  e l  funcionamiento y esencia 

de l a  prueba es e1 de proyecci6n. entendldo sucesivamente en dos sen - 
t i d o s ,  como a l  mecanismo de defensa, en e l  sen t i do  e s t r r c t o  propues- 

t o  p o r  Freud (1967). y que l a  l i t e r a t u r a  c l á s i c a  denomxna proyec- 

c i ó n  a f e c t f v a  y  como proyeccibn e s t r u c t u r a l ,  concepto más ampl io 

que hace re fe renc ia  a l  r e f l e j o  de l a  e s t r u c t u r a  de personal idad,  

recapidos en técn i cas  específ  i cas .  

üohn 11973). recogiendo y  ampliando e s t e  concepto de proyec - 
c i ó n  e s t r u c t u r a l  se manl fxcsta a s í  desde su esquema exp l íca tzvo :  

"E l  cen t ro  de l a  personal idad, con su s u s t r a t o  ma- 
t e r i a l ,  e l  cerebro, se carga p o r  v í a  humoral con 
l o s  productos de l a s  g lándulas endocr inas y es  re -  
gulado y repr imido en sus d i f e r e n t e s  estados por  



vLa pstquica. por e l  Yo y e l  Stiptr-Yo . . . E l  pun- 
t o  cen t r a l  a le rce  continuamente una censura sobre 
las Inprsaionss que nos son ofreckdae: sceptmos 
c m  verdadero solmente  l o  que nor conviene. Ds 
6st0 depende dlrectunente l a  posibilsdad de un 
diagnditico d i fe renc ia l  en e l  que lntervlene la 
percspcibn. pues pode<nc>s i n f e r i r  de l a  elecclón y 
e l  nwdo de elaboración de l a s  lmprekalonea ten l a  
percepcián ex is te  ya un cmpllcado proceso de el: 
borasión) e l  estado corrcspondrente de l a  rnstrn- 
c i a  cen t ra l  y tnmbibn de l a  personal~dad" Ip. dai) 

ProbableUtente sean l a  proyección y l a  represión los concep- 

t o s  ps icodinhicos  de mayor incidencia en l a  perccpcibn. Se ha ras te  - 
nido que la técnica de asociación de palabras a l  e s t i l o  de Jung 

119101, a r ro j a ,  en l a  c a s i  to ta l idad de l a s  experiencias, pruebas i- 

rrcgulables de l a  exis tencia  de ambos mecanisms, sostenidas por da- 

t o s  objetivos como son l a s  la tencias  comparativamente mayores y l a  

activaci6n f i s io ibg ica  que acompañan l a  percepción de palabras emo- 

cionalnrcnte connotadas (Levlnger y Clark, 196? l ,  aunque también es 

c i e r t o  que existen aplicaciones a l te rna t ivas  como l a  ofrecida Dor 

Eysenck y Wilson (19731. basándose en lo s  r e s u l t ~ d o a  de Kleinsrnltn 

y Kaplan; según ástos ,  los  elemenroa m u y  activadores se memorizan 

poco t r a s  un in tervalo cor ta ,  pero se  recuerdan mejor que los  e le -  

mentos neutros t r a s  u n  in tervalo mayor. 

En la revisión bibl iográf ica  por nosotros llevada a Cabo, 

podemos observar que l a s  publicaciones adscr i tas  a  l a  corr iente  psi- 

cod inh ica  siguen arrojando un a l t o  porcentaje. Éstas,preferentemen- 

teisuponen u n  acercamiento a l  estudio de l a  personalidad globalmente 

considerada (Nguyen. 1979) o parcializando alguna de l a s  instancias 

subyacentes como e l  Ego y e l  Super-Ego (Adrados. 1976). o bien ponien 

do e n  relación algún dato objetivo como l a  verbalizaci6n, con l a s  per 

cepciones inconscientes (Miljkovltch. 19801 o l a  la tencia  de respues- 

taa con la oralidad (Masling. O'Neill y Jayne, 1981). 

Otra gran par te  de l a s  publicaciones e s t á  dedicada a  l a  

construcción de hipótesis  r e l a t i vas  a  un determinado t ipo de respues- 



t a l ;  c o r o  l a s  anat6micam ( C a a e t l ,  10TG; ~ u n i ,  19871 

las de mavimiento (Johnaton, 1Qmt y l a s  de sembreado 18ash. 10871, 

o hip6tasis  r a l a t i vas  a detemrinador cwaidroa c l i n l cos  cclnra e l  aleoha - 
l i m a  (Snche r  Blanque y Obzquez Even@alfata, 19781, e%hibACionasmo 

(Singar, l D Í O ) ,  l a  anoreria lWapner y Wagner, 1078), e t t .  

Por o t ro  lado ex is te  un nutrido prupo de publicaciones cen- 

t radas  en f a  valoraciirn de l a s  relaciones objeta les  (Ursst. 1877).  y 

l a  incidencia de los  mecanismos de defensa (Dvdek, 1975; Rosegrant, 

19801. 

L a s  respuestas enmascaradas. l o s  fenámcnos especiales y l a s  

respuesta8 de complejo (Gordon y Tegtmeyer, 1982) han sldo objeto en - 
t r e  o t r a s  de d i s t i n t a s  revisiones en orden a ac l a ra r  s u  s ~ p n ~ f i c a -  

cibn, a l  iQual  que lo s  contenidos de deteminadas Iáminas, como las 

I V  y V I 1  revisadas por Hayden f l Q E l ) ,  

E l  tCrinino de proyección derivado ae l a s  formuiacione~ de 

Freud ( Y D o f ) ,  ha derivado a t raves  de una interesante trayecto - 
r t a  har ta  e l  m i s  amplio uto especifico dentro de l a  psicologfa c l inz  

ca, en r r lacióo con l a s  tácnicas  proyectivas, en t re  l a s  que se  inclu - 
ya a l  Rorachach, comparada5 bajo l a  formulaclOn de l a  hlpótcsia pro- 

yectiva de Frank (1930). La importancia de l a  corr iente  pnoyectius 

en l a  prhctica palcológica es de todo Punto incuestionable. en cuan- 

t o  a s u 8  implicaciones en e l  Rorschach, nrnguna explicación puede ser  

más expresiva que e l  hecho mismo de que tanto en una mayoría de pro- 

@ramas de enseñanza como para un importantisino sector  de l a  apl lca  - 
ción pt icalógica,  e s t e  instrumento haya s ido considerado bajo l a  de- 

nosrinación de thcnica proyectiva. 

Los fundamentos teÓric0S de e s t a  orxentación son absolutamen - 
te t r i b u t a r i o s  de l a  p s l ~ ~ l o p h  d i n h i c a ,  r t f 0 ~ u l a d o s  o más bien es- 

pecificados por notables contriauclones corno l a  de C a t t e l l  (19661, 

E c l l ( l 9 6 4 ) y B e l l  (1978). 



La i n f l u e n c i a  de l o s  presupuestos h o l l s t ~ c a r i  de t a  k s t a l t  

han mcircado entraordlnarian>ento d i s t i n t a s  pa rce l a s  de  ¡a investiga- 

c idn  ps i co lóg ica  y desde e l l o s  se han producido va l io5as  aoor tac io-  

nes en to rno  a l  fenómeno percept ivo ,  l l egkndosde  reconocer m y o i  i n  - 

f l u e n c i a  sobre l a  psscolog%a percept lva  moderna que a  ninguna o t r a  

t e o r t a  (Chaplin y K ~ a u i e c ,  1979). 

Los ps icólogos  de l a  G e s t a l t  dedicaron s u s  e s fue rzos  básxca - 
mente a l o s  a spec tos  e s t r u c t u r a l e s  t a l  como hemos d ls t inguxdo rec len  - 
temente. Wertheimer e n f r e n t ó  l a  t radxcibn  e l e m e n t a l i s t a  defznlendo 

l a s  exper ienc ias  perceptua les  como'<gestaltemf: u n  todo l l eno  de s e n t i  - 
00. 

Los determinantes  de l a  organlzaciDn percept iva  s e  r e l ac lo -  

nan e n t r e  41 en to rno  o  conforme a  C i e r t a s  leyes  g e s t á l t ~ c a s  í 1 1 ,  

de manera t a l  que no e x l s t e  una r e i ac ion  univoca e n t r e  est imulo y 

percbptd. E l  $ u j e t o  de  l a  percepcibn ob t i ene  represcntac lnnes  autén- 

t i c a s  d e l  campo de l o s  e s t imulas  de l  mundo f i s i c o ,  pero no como re-  

presentaciones fo tog ia f i caa  producto de l a  y u x t a p o s ~ c i é n  de l a s  ca- 

r a c t e r i s t i c a a  e s t imula res  s i n o  cono conf igurac tón  o  percepto.  

La t e o r í a  d e l  t r a z o ,  l a  h i p b t e s i s  sobre l o s  procesos e l ec -  

t roquimicos d e l  ce reb ro  de Kohler 11929) y l a s  implicaciones de l a  

hipÓtesia  de l a  aac iac ión  d e s a r r o l l a d a s  por Kahler ,  Koffka y Walace 

11944) han dado luga r  a  más inves t igas i6n  que ninguna o t r a .  IMcEwene, 

1958); s i n  lugar  a duda3 han cont r ibuido  decisivamente a  l o s  p l an tea  - 
mientos d e l  d i agnós t i co  c l í n i c o  y a  l o s  p l a n t e m i e n t o s  de l a  natura- 

leza de l a s  eventos perceptua les  y SenSoPia l e~ .  En l a s  más r e c i e n t e s  

inves t ipac iones  s u b s i s t e  e l  problema de l o s  fenómenos percept ivos  r e  - 

1 ) A l l p o r t ,  recoge 114 leyes  de l a s  c u a l e s  deduce 6 g ~ n e s a l i z a c l o  - 
nes  bás i cas .  



lacionador con lo s  procesos cor t ica les  suDyacBntea, t a l  temo vienen 

dados por e l  pr incipio del Iarnorfisno (Zubln, 19bJ! y abn no pudiE2 

dose hablar hoy de l a  en ls tenc i i  de nfnpuna escuele gcat ibt ica .  na- 

d i e  duda en reconocer que s u s  efectos permrnecen, t a l  C O ~ < O  Quede a- 

p rac i r r se  en e1  a n í l i s i s  de l a  percepci$n de l a  t eo r l a  de tm InTor- 

mei6n  o en deteminados plantemiento8 de l a  psicologla copnitlva 

iPlciiasar, 197e). 

Las vinculaciones de l a  t eor la  pes t á l t i ca  y e l  t e a t  de Rors 

chach se.deben inicialmente a 1.3 o.artic1pac1ón. o a l  menos. profundo 

con~cimlento de e s t a  teor la  por parte de1 autor. Contarnos c o n  suf i -  

c ien tes  pruebas sobre l a  estrecha relaclón de la  técnica c o n  

l o s  pr incipios  teór icos  que nos ocupan en e s t e  apartado. 

De en t re  l o s  conceptoí te6rlcds aportados p o r  e s t a  persgec- 

t i va ,  vunos a conaiderar los  que, a nuestro entender, fueron y son 

&S determinantes para e l  Rorschrch. 

En primer lugar,  contamos con l a  i n v o s t r g a c i á n  de l a s  r e l s -  

CiOnes figura-Cando, m p l i m e n t e  estudiadas que redundaron en e l  co- 

nocimiento de datos absolutamente relevantes en torno a l  conocirnien- 

t o  de aspectoa cua l i t a t i vos  de l a  f igura ,  t a l e s  como: 

1. E l  fenómeno de que l a  percepción de la  f igura  corresponde 

con una conformación sól ida y r ea l  en contraposición con u n  

fondo que carece de es tas  c a r a c t e r i s t ~ c a a .  

2. LA f igu ra  correaponde a l a  percepción de algo y e l  fondo s 

l a  percepcibn de materia. 

3. L a  f igura  t i ene  colores &S concretos y super f ic ia les  y se 

percibe comparativamente más iluminada en contraposición 

con e l  cromatismo difuminado d e l  fondo. 



O. La f i e u r a  en cuanto r l o c a i ~ x a c i 6 n  Eie pePcib@ a e l a n t e  de l  

Pondc. 

J. Las f i ~ u r a s  pe rc lo ldas  presentan m y o r  v a r i a b t l i d a d  O dxfe- 

r enc iac i án  que l o s  fondos perczbidas  que t ienden a  p e r c i b i r  - 
se come m l s  s e m e ~ a n t e s .  

ti. La f i g u r a  txene mayor potencia, s e  d i s c r ~ m i n a  y  recuerda 

con d s  f a c i l i d a d  que e l  fondo. 

Todos e s t o s  p r i n c i p i o s  subyacen en e l  t e s t  de Rorschach a l  

e spe ra r  unas percepciones determinadas de Las manchas y e n j u i c i a r  o  

v a l o r a r  la percepción en función de l a s  desviac iones  producidas,  t a l  

como e s  l a  fus ión  f igura-fondo o  la  invers ión  de e s t o s  e l e m e n t o s .  

Otro término dec i s ivo  e s  e l  de la-Gute Gestal t ter : ,aue para 

Werthelmer ( 3 9 5 7 )  cons t i tuyen  Las conf igurac ianes  que han logrado u n  

e q u i l i b r i o  6ptim0, concediándole a  l a  percepc~r in  u n  p r i n c i p i o  dlniml - 
co a s i m i l a b l e  al  de l a  motivación y que d l o  lugar  a  u n  conceptc.rro 

meno. r e l evan te  que e s  e l  de l a  pregnancia que,en d c f i n i c l 6 n  de ~ c c h  

(1988) , e s  a l  agrupamiento que t ienda  a  l a  s impl i f i cac i6n  y  e q u z l i -  

br ioo  6ptimot~ y/o a  l a  "buena forma" t e 1  como l o  en tendía  Werthelmer 

y que a s u  vez u t i l i z a  e l  término de pregnencla para i d e n t i f i c a r  La 

forma más t í p i c a  que pueden a lcanzar  l a s  e s t r u c t u r a s  y que  hace r e f e  - 
rencia a un p r i n c i p i o  a c t i v o  que ac túa  desde l a  t o t a l i d a d  y que e s t á  

condicionado de antemano por l a s  condic iones  que reúnan l a s  ca rac t e -  

r í s t i c a s  d e l  contexto para a lcanzar  una determinada ca l idad .  

A s í  pues, l a  percepción v i s u a l  de un eat imulo va acompaaada 

de  una t endencia  inherente  a  l a  regular idad ,  c l a r i d a d ,  s impl ic idad  y  

t i p i c i d a d ,  h a s t a  donde s e  l o  permitan l a s  condic iones  de su propia 

e s t r u c t u r a  In terna .  



La va lorac i6n  de l a  ca l idad  formal de l a s  r e spue r t a s  de 

Rormckrch a n t s o  otros a d p t c t a s  san un buen e j e w l o  de l a  l n r idenc ia  

d e  esta a w r t a c i B n  que  junto  con l a s  r e l a c i o n e s  f l ~ u r a - f o n d o  apoya & 
g w l n s n t e  l a  d i a t i n c i á n  da las r e spues t a s  g l o b a l e s  de l a s  de d e t a l l e  

y la notac ián  de vulgares  o  populares  en contraposiciOn a  l a  i n t r o -  

duecidn d e  v a r i a n t e s  o r i g i n a l e s .  

L a  foca l i zac ión .  primer o b j e t i v o  de indagación de l a s  res -  

p u e s t a s  ob ten idas  en un pro tocola  Rorsrhach, queda def in l t lvamente  

expl icada ,  a d e d s  de por o t r a s  l e y e s ,  por  10s p r i n c i p i o s  de conclu- 

s i ó n  y semejanza; l a  prlmera hace r e f e r e n c i a  a  l a  p e r f e c t z b l l i d a d  

o  cwnpletuniento de unidades segregadas o  imperfec tas  y l a  segunda 

a l  a~rupa rn ien to  de las percepciones que p a r t i c i p a n  de una forma o  

c o l o r  similar. 

E l  i smorf ikma,d t fendido  por Kahler (1929) en s u  t e s ~ s  de 

que l o  experienciado y l o s  procesos subyacentes t ienen  una c o r r e i p d ~  

dencia e s t r u c t u r a 1 , e s  o t r o  concepto q u e , t a l  vez por S U  resonancla p$ 

l h i c a . h a  producido una a ran  cant idad de 1 n v e s ; t i ~ a c l ó n  que lncluye 

a l  test  de Rorschach. 

Por último, Metrger (1994) y Bash 11957)(2) constltuywi vL1 a- 

por tac ión  d f r e c t a  a l a  c o n c e ~ c l ó n  de  l o s  dcterrnlnantes.  en base a su 

" c l a s i f i c a c i b n  de cualidades": Ia e s t r u c t u r a ,  la  c u a l ~ d a d  de t o t a l  

y la esenc ia ,  d i s t ~ n c i ó n  que a f e c t a  a  l o s  determinantes  de forma y 

c o l o r  ( cua l idad  de t o t a l  y de e senc la t  y a l a s  r e spues t a s  de movl- 

mientos fcua l idad  e s t r u c t u r a l ) .  

E s t a s  cons iderac iones ,  e n t r e  o t r a s  p o s i b l e s ,  dan su f i c i en -  

tes pruebas de l a  determinación d e l  Rorschach desde s u s  beses,  por 

parte de la t e o r i a  g e s t á l t l c a ,  si  b ien  no l l e g a  a  enc lava r l a  s u f i -  

cientemente. 

i 21 a t a d o *  por  Chaplin y Krawiec (1879).  



Lo que as  iodubrble e s  que e8t.r wortaeloner que cmprwne- 

ten muy a a ~ i m n t e  e l  protacolo Ue valarrclbn de La prueba. paracan 

emauzarlr nuy elocuentansnte gor l o r  derroteras da una tbcntci refa - 
ridr r cr i t er io ,  l e jo s  ds La incurriba en Ir a u a i v a  ut%ltsrci¿n ds 

1. ~e ferencIa  a norma que sn deteminado m n t o  re puede apreciar 

en a l  panor- generrl. 



üentco de l a  t eor ía  ges tá l t i ca  s e  encuentra e l  enfoque de 

" ~ a *  ~ook"., que una s e r i a  tentatlwa de relacionar los procesos 

perCeptiv0S y 10s factores.  comúnmente considerados, de personalidad. 

Esta cor r ien te  juntamente con l a s  concepciones pslcodanhicas  han 

configurado c a s i  en s u  to ta l idad i a  prect ica  ac tua l  del Rorscnach. 

Olrdner Murphy y s u s  colaboradores desde l a  Segunda Guerra 

Mundial, desarrol lan s u  t rabajo sobre e l  supuesto de que la expe- 

r i enc i a  perceptiva,  i n c l u ~ d o s  los  f enónenos percept ivos, como l a  

fomaci6n figura-fondo es tá  esencialmente in f lu ida  por las ac t i t u -  

des, l o s  valores. l a s  necesidades, tendencias y otros  factores  s i -  

milares. Asunción que, por o t r a  par te ,  ha estado presente desde 

muy antiguo en la l i t e r a t u r a  y en l a  f i l o s o f i a  y .  s l  blen l a  inves- 

t igaci6n psicológica an t e r io r  l a  nabía eliminado de sus planteamien - 
tos .  pueden encontrarse precedentes experimentales como e l  de San- 

ford í103(51 (31. cuyos diseííos en relación con e l  hambre sugerida 

y c m p l e t ~ i e n t o  de palabras están en l a  Linea de "WEW ~ook... M i s  

abn, en opinión, reiteradamente expresada por algunos<, l o s  mismos 

~ e s t a l r f e t a r ,  incluido Halrnholtz, a pesar de d i f e r i r  de es ta  corrien - 
te  en función de l  i n f a s i s  concedido a los determinantes, tienen tam- 

bi¿n presente es tos  factores funcionales 

Obviamente. quedaba abier to  un nuevo camino de inves t~gac ión  

de las est ructuras  de l a  personalidad desde l o  perceptivo. desarral lo  

que IrLa haciendo evolucionar e l  Centro de atenclón cada vez más ha- 

c i a  la personalidad, alejandose Progresivamente l a  atención de l  

hecho perceptivo. 

E l  procedimiento in i c i a l  se basa en l a  presentación taquls- 

tescópica de unos estimulos (generalmente palabras neutrales,  fami- 

l i a r e s  y con una a l t a  connotación emocional) con lo s  cuales s e  l l e -  

wn e, prefomwilizar diseííos experimentales pslcof ís icos  con pos ib i l i  - 
dades de medición. 

(3)  Citada por Chaplin y Krawlec (1970) 



La Investf@aci&n cubro princkpalmente Las ¿reas r*gulcntei :  

Y .  E l  ársa  Q4 las nececidades y arotivaelonea con dlsef to~ eamt- 

t v e s  i1 ya mencionado de kndQord y a I  da ClíipolaflQJS). 

2. E l  Prea ganeralarrrntk denminada de l a s  estados ernoclonalee, 

en l a  q u h a  travbs de la u t i l i r i c i ó n  de t t m i n o a  con connotaciones 

socialmente negativas o con un* determinada carpa emocional. 5e sua- 

c i t a  a l  estudio de l a  üefensa Perceptiva. 

HcQinniee (1949) (41, u t i l i z a  una l i s t a  de palabras en l a  que 

s e  entremezclan loa tirminos antes descr i tos  con palabras neutrales 

y recoge, a l  mismo tiempo que l a  respuesta verbal del su je to ,  l a  r e s  

puesta psicogalránica, pudiendo twMr además observaciones sobre l a  

variabi l idad de l  umbral de reconocimiento y l a  distorsiDn perceptiwa 

que e l  su je to  evidencia en su respuesta, l o  que se interpretó  como 

ury evitación de l a  ansiedad. Deda la  e r t raord inar ie  resonancia de 

e s t e  plantemiento,  los  innumerables t rabajos  realizados con aprove- 

chamiento de a s t a  t e o r i a  en l a  P5ícolagía Clínica.  Social y Aplicada, 

asi ccmo en la publicidad e Investigación potencial ,  es  obligado de- 

tenerae minimurrente en c i e r t a s  coneideracionect c r i t i c a s .  

En primer lugar, en l o  que a1  meterla1 estimular ee re f ie re .  

hay que rpuntar l a  lágfca consideración que ya hicieron Solomon y Howe 

(1851) (51, sobre le  menor fanriliarldaa de l o s  s u ~ e t o s ,  par frecuen- 

cfa  de uso,con l a s  palabra5 c r i t i c a s  introducidas en algunas l i s t a s ,  

l o  cual  jus t iCicar ia  tanto e l  incremento de l  umbral de reconoczmien- 

t o  como l a  dis tors ión o a l teración;  hay suf ic iente  evidencia de que 

lo s  umbrales de reconocimxento son bajos cuando l o s  estimulos son p- 

labra8 tumiliaras IEstes, 19651 o bien es tán  de acuerdo con l a s  em- 

psc t i t t va s  d e l  su je to  CHaber y Wrsheson, 1073). 

(4)  Citado por Hearst (19791. 
15) Citado por Hearst (19791. 



Che cmbiandc la C o m a  de rcgletra de Ir respuesta. escrlbi6ndola en 

lupar da Lnfomrla verbalmente, pr&cticamente desaparecen tanto I R  

dirtrosL6n que se venta apreciando cuando las listas IntroducSan pa- 

labra~ "tabu" (Siegman, 1WM) c m  la inhiblci6n de respuerrta (Post- 

m. Brcnsan y Ocrpper, 1053). por no adentrarnos en la. con$zdcraciÓn 

de ia incidencia de otras variables experimentales como el sexo de1  

experimentador. que ya suscitaron la5 crítlcas de Messihy Dsgogory 

119531. 

Ciertamente que también se utllxzaron sflabas sln sentido, 

como ninterial est~mular (McCleary y ~Bzarvs, 1949). las cuales se 

discriminaban con IR asociacián de un determinado tipo de "shock", 

pero este tipo de experimento fue seriamente criticado por Brlcker y 

Chapania (1853). ( 6 ) .  

Es evidente que existe más d e  una alternativa para interprr 

tu' loa hallazgos obtenidos a travía de esta linea de 1nve5tzgación 

y, como repetidamente se ha puesto de manzfiesto, son muy nwnerosos 

105 artefactos que puedan estar presentes aAn ser controtados en to- 

ea la larpa serie dc enperimentos para el estudio de la Defensa Per- 

cpetivcr. Como.lgualnrente,ne se tuvo en cuenta una smportante alterna - 
tlva demostrada por Murdok ya en 1854; la del reconoc~miento parcxal. 

Se entendib y quedó firmemente establecido en un sector de 

la Psicologia que l a  hiwtesis invocaba claramente un componente de 

per~onalidad no consciente que hacia posible un deteminudo tipo de 

rsconocimicnto a umbrales especificas y acompaRaao de unas determina 

das pesibilidades de censura. lo que dio lugar a una larga historia 

de e~pecula~iones psicoanaliticas y de utiliración científica y empi - 
rica de la percepcián subliminal. Sin necesidad de acudir a ella y 

siguiendo a Hochberp (19781, es f&cilmente admisible y sostenible 

que hay una determinada información obtenida en la presentaci6n de 

prlabraac estimulos antes de que tos térrninoi sean Formalmente defini 

dos tal comohabían probado Bricker y Chapanie (1953) y el mismo 

( 6 )  Rsvtoibn realizada por Chaplin (19791. 



Hochberg (?@F8). 1guaLaMnte puede entenderse  que a l  t e n e r  un c o r t o  

t i w r p i  expuesto a l  e a t h u l o  e l  i n f o m ~  d e l  s u j e t o  depende t an to  de 

s u r  expec ta t ivas ,  según ya hemos wncionado í 7 I cano de 16s auto- 

Sna t rwc iones  que l e  p e r n i n n  r e d u c i r  e l  estfmulo a unas formas 

iala perninentes  tSparl inp.  10631. Gon l o  cuel  nos ertamas acercando 

i una refomulac iÓn d e l  problema en e l  contea to  d e l  reconocimiento 

de  estfmulos presrn tados  en una c o r t a  e rpos ic ldn  

t~ lochbf f r~ ,  19781, a s 1  como en de l o s  procesos preconsclentes  ( D ~ * o n ,  

19811, l o  que nos l l e v a r í a  a  adentrarrros en e l  marco de Invest igs-  

c i á n  de l a  Teorla d e l  Procesamiento de I a  IntormaclOn. 

3. Arca de  l a s  a c t i t u d e s  y va lores .  

Aunque puede encont rarse  una c l e r t a  d iscrepaneta  e n t r e  l o s  

r e su l t ados  experimentales ,  s e  ha venido aceptanda  desde e l  t r a b a j o  

cl&sSco de  Bruner y Ooodman que l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  t a ~ i j o  y va lor  

son s u s c e p t i b l e s  de n*nnlpulac%ón e r p e r ~ m e n t a l  y s e  puede sos tener  

que tales r e l a c i o n e s  parecen venir  dadas o apoyadas t a n t o  por l o s  v- 

l o r e s  motivacionales d e l  individuo como por componentes soc iocu l tu ra  - 
les. 

Camd y$ anticipamos. e s t a  corriente que i n i c i a  1& "New Look" 

va desplazando e l  é n f a s i s  de l a  inves t igac ión  d e l  proceso perceptivo 

considerado en si mismo, hac ia  l a s  c a r a c t e i l s t i c a s  personales  que t n  - 
f luyen en las percepciones de l o s  indlvxduos. has t a  l l e g a r  a  decan- 

tar una aproximación a l a  exploración y/o e l  d i a g n ó s t ~ c o  de l a  pe r  - 
sonalidad,  que acaba r í a  formallz&ndose en l a  "Perceptlon-Personali ty 

School", o r i en tac ión  que h a  s u ~ u e s t o  una notable  c o n t r ~ b u c ~ d n  a l a  

fundincntación t e ó r i c a  d e l  Rorschach. 

( 7  Véase Hnber y Hershenson (1973) 



Tentenda cuma antecedentes e1 ealudio Factor i r l  de Thrus- 

t m e  en a l  que tareas  perceptivas; san ut l l lzadas  en ardan a  

a i s l a r  var lablss  subyacentes en un in tento #e e rp i icar  di?erenclas 

interindivlduaies y pasando por estudios como e l  de Sh~nrdr $0 
bre Ir celacifrn entre  l a  calidad del f e n h n o  "phí" y La PrQdwCtlvI- 

dad da respuestas de cnovirniento en Rorachach, llegunos; a l  momento en 

que se apuesta decididmente por l a  inveat igac~6n centrada en e l  su- 

j e to  que percibe. come un intento da entender l o s  vrocesoi de perso- 

na l  idad. 

Con profundas vinculaciones funcional is tas .  la "perceptio- 

pa~sonal i ty" .  surge en los Estados Unidos, abarcando en s u  trayecta- 

ria desde loa aspectos más generales. contemplados inicialmente, haz 

t a  la problem&tica y objetivos &S específicos de l a  psicologia d i f e  - 
m n c i a l  y l a  personalidad. Blake y ' ~ a m s e ~  recogieron exhaustiva- 

mente l o s  puntos de v i s t a  de es ta  orientación en su obra, apareci-  

da en 1051. "Perception. an Apporach t a  Personallfy". a s i  como las  

argumentaciones re la t ivas  a  l a s  estrechas relaciones exis tentes  en- 

t r e  la es t ruc tura  de personalidad. l a s  experiencias previas y los 

aspectos cu l tura les  y l a  percspcibn. 

Su  VresUPUestO m&s m ~ l i o  e s  la  hipot6i t~ce existencia de u n  

i s ~ n o r r i m a  en t re  l o  percibido y I a  personalidad y es e l  p u n t o  de 

prc t ida  para algunos autOreS, en l a  formulación de una t eo r i a  del  

Rorschach. 

Para muchos fue un descubrimiento de l a  máxima rmportancla. 

la incidencia de l a  eStVUCtUrP de l a  personalidad en l a s  percepclo- 

nes eiperimsntadas por l o s  sujetos ,  hecho que por a l  

sdio .justLfica e i  diasnóstico de l a  pesonalidad a  travhs de l a  ber- 

cepeión y por ende situaban a  l a s  técnicas  c m o  e1 Rorschach en wn 

lugar excepcional. 



a g b n  K1eín (1953) e l  objet iva geheralixada de l a s  m ú i t . c -  

ples  teorgas aue murgen desde e s t a  perspectfva es  estabiecer ley@* 

referidab, a3 suJeto de la percepción, no a1 f enkeno  de l a  percep- 

cibn considerado en si mismo. Las hipótesis  fo~rnuladae en cate  se-- 

t l do  e s t i n  sustentadaa. según autoras,  por procesos conacientcs o  

inconscientes; entre t a l e s  hipótesis ,  ha s ido especialmente enfa t i -  

Lada la select ividad del Cuncionam%ento perceptivo que es  depen- 

diente  de l  conter to  referencia1 personal, pwnto de tmportancia pr lo  - 
r i t a r i a  para posiciones espec i f icmente  proyect ivls tas  ( A b t ,  19671, 

a s í  ccmo l a s  hipótesis  de l a  defensa perceptiva y de la conducta 

adapta t iv i  (8el lak.  1967).  

Siguiendo a  Z u b i n  (1965). se  parte de la. conceptualización 

de que e l  individuo se ve impelido a  mantener un c i e r to  equi l ib r io  

entre  su5 componentes o demandas internas y los  requerimientos de l a  

realidad; e s t a  d i n h l e a  t iene que quedar ref le jada en todas las  s i -  

tuaciones en que e l  sujeto  presente una respuesta adaptativa y l a  

percepción. que l o  e s ,  r e f l e j a r á  los  esquemas indivudalca (Klein, 

W51, 1953, ?@Y)). (Klein. Holzman y L a s k i n ,  1954; Kle,n y Schleain - 
ger; lQ4Q, 1951; Klein, Achlesinper y Meister. 1951). 

El concepto de K l e i n  dc "Angchaung", patrbn de eolucioncs 

que configura procesos adaptativos individuales. abre e l  camino d e f i  - 
n l t i v w n t e  a1 establecimienta de l a s  t ipologias  en base a  "est i los"  

perceptivos que se intentan una y o t r a  vez relacionar con carac te r í s  - 
t i c aa  de personalidad tomadas igualmente corno indicadores estables 

(Pemberton, 1952; W i t k i n ,  1954; Bruner y TajfeL, 1961). 

Las t a reas  ideadas para t a l e s  diseños son innumerablee, co- 

R I C ~  tambign 10 mon l a s  torre]Lacion6~ encontradas entre  l a s  d i s t i n t a s  

vari.blee estudiadas. ~c l lega a  acumular suf ic ien te  evídencia, no 

exenta de controversia. pero lndudablernente suf ic iente .  de que enla- 

ten diferencias  individuales en l a  percepción; ami lo  expone Granger 

en s u  revisión de 1853, en l a  que es recogen investagaciones sobre a  - 
daptación a l a  oscuridad, visión del  color,  precisidn visual ,  campos 



v i o u l e a ,  fusidn-flucturcibn. nroriminipentos oculares,  acmodaci6n, 

tiempo de respuesta y actitudes nerceptlvas coma Ia ac t i t ud  color- 

roma y la ac t i t ud  anaLitlco-sintbtice. 

Sa producen investigaciones tan to  en e l  esfuerzo de sncon- 

tmr mdidas  perceptivos objetivas ( B r e n ~ e l a a n n  y 

Pini loas ,  1953), como en e l  ya mencionado de estudzar los procesos 

perceptivos en relacián con múltiples ca rac t e r í s t i ca s  de personali- 

dad, a s í  corno con enfermedades mentales contrastadas con nonnrrlxdad 

(Eysrnck, Dranper y Brengelmann; 1957, Vanderberg, 1859) .  ( E )  

Mentrindonos en e s t e  amplio marco, podemos dist lnguzr t r e s  

grupas ae t raba jos  blen diferencsados. 

En primer lugar, s e  encuentran los  estudios realizado8 por 

Wítkin y colaboradores (1954). centrados en l a s  relaciones del suJe- 

t o  consipo mism y con e l  campo visual y que, cientender be muchos. 

suponen un b r i l l a n t e  esfuerzo en orden a  precasar experimentalmente 

l a  rsllrcidn entre  percepcibn y peroonalld&d. W l t k i n  postula que e1 

s e r  hunrino no e s  un su je to  pasivo, sino que por e l  contrar io  confrgu - 
re activamente srw perceptoa, que eon mediatzzados par e l  propio ba- 

gaje eaperinental  que a  s u  ver determina leo pos ib~l idadea  sdaptat l -  

vas del sujeto.  

E l  objet ivo de una amplia s e r i e  de experimentos es  medir l a  

relación d e l  su je to  con e l  entorno y conalgo mismo, más especifica- 

mente. de tec ta r  cuáles  son los referentes  de lo orrentación espacial  

y en funcidn de qué éstoa sean preferentemente externos (estímulos 

provenientes de l  campo visual)  o  internos,  c l a s i f i c a r  a  10s suJetos 

caao dependientes o independientes de campo, c las i f icac ión  que puede 

s e r  confinnida en los  protocolos de Rorachach, toda vez que han sido 

ais lados 106 fndicadores de e s t a s  var iables  de personal~dad.  Entre 

sua hallazgos con respecto a l  t e s t ,  es  de destacar l a  relación s ign í  

18) Trabajos recogidos por Chaplin y Kraneic (1B79). 



ficativa de La ejecución perceptiwa con las ceauucstas globaies, vui 

pares, crdtleas, de mvimiento humana, de contenido humano y de 

forrwi y en menor medida tanbien las snat&>rnlcaa. 

La aportación de este grupo ha sido reconocida como entraor - 
dinarirmente relevante en relacisn con el estudio de la personalidad 

y aainisrno con la ticnica Rorschach. para la que qu<"da. a juicio de 

algunas (&>hm, 1973),suficientemente asentada la última ligazón del 

tipo vivencia1 que refleja con la orlentaclón espacial. 

En un segundo grupo se enmarcan los trabajos centrados en 

lae caracteristicas funcionales de la percepcián. es decir, en los 

estímulos procedentes de las necesidades, actitudes, ideas, etc. del 

sujeto. El pnecadente clásico de esta parcela de Investigación puede 

identificarse con los experimentos de Bruner y Goodman (19471, qule- 

nes trabajaron con una muestra de niños de 10 afios, divididos en dos 

grupos en funcibn del nivel socioeconómico, alto o bajo, del que pro - 
crdian, con el propcísito de medir el efecto de esta variable en la 

percepción y/o le memoria. La tarea, como es sobradamente conocido, 

consd~tíd en prerentir a los sujetos d~stintaa monedas ocompeiiadas 

de un foco de luz que podria modificar e 1  tamalio d e  sauallas y *n aii - 
aencia del estimulo, se Les pedía que valoraran la moneda presentada. 

Para el grupa de control el estimulo fue sustituldu por discos de 

cwtán. La tendencia general comprobada fue la de hipervalorar las 

monedas sobre los discos, tendencia que se acentuaba en el grupo de 

más baJo nivel socioeconómico. 

A esto slgue una larga serie de trabajos destinados a com- 

probar el efecto de los distintos faCtor@~ funcionales. prlnczpalmen - 
te de las necesidades y de los mecanismos aprendidos que las contro- 

lan (KLeln, 19541, valoraclanes, actitudes. opiniones y procesos de 

aprendizaje en genera1.de los que dependen tanto la mayor o menor fa 
rniliaridad (y por tanto el reconocimiento) de los estímulos del c m -  

po perceptivo (Ames, 1957), como las posibil~dades de defensa ante 

tales estfmulos (McGinnles, 1949; Rokeach, 1960). 



Por o t r a  parte. 1a incidencza espec l f ic i  de 10r aspectos e- 

dur*tivos en a l  contexto f a a i l i a r ,  fua asimismo destacraa por F r t n -  

kel  BrunaricC (19491, quien detectb uoa marcada "~ntolerar ic la  a  I r  

palivilencla" en h i jos  de padres autoritarios, en lo5 que parecia h r  - 
berse generalizado l a  parcepcidn de laa relaciones ~ n t e r p e r ~ o n a l r s  

c m  b i~o la r i zadaa  en tbnninos de dominancia-awni~ián. 

61 m Último grupo, vamos a r e f l e j a r  someramente ( 9 los estu - 
dios  del  proceso perceptivo que s e  han realizado manipulando e l  tiem 

de exposición de l  estimulo, mediante exposiciones taquistcscópi- 

cas. Estos estudios se producen en l a  escuela de L u n d í l O b ,  en l a  que 

&i th  y Krsgh (1955). retomando e l  m¿todu asociado a  l a  Altualgenese 

u t i l i z ído  por Krueger y Sander (1929) y los  conceptos evolutivos de 

Werner (1957) y Piaget (1929). desarrollan e l  método genético-pcrcep- 

t ivo  d i r ig ido  a  estudios diferenciales  y en def in i t iva  a l  reforza- 

miento de l a  t eo r í a  de l a  personalidad (Framü, 1952). Estas invest i -  

paciones confirman e]. c a r i c t e r  evolutivo de l a  personalidad y de l a  

percepción para l a s  cuales s e  postula l a  exis tencia  de un. p a ra i e l i s  - - 
m genético; l o s  términos macrogénesis y microg6nesis hacen precisa- 

mente referencia a l a  correspondencia evolutiva entre  e l  desarrollo 

global de l a  personalidad y e1 proceso perceptivo. 

Esta l ínea  abPe.CiePtamente una importante brecha en 10s e s  - 
tudios experimentales del  proceso perceptivo. 

Cono puede observarse en l a  aportación global de l  estudio 

de la percepción por parte de es ta  escuela,  en primer lugar. e l  4nfa 

sis ha s ido  desplazado SUCeSlWainiente a  los  aspectos más estructura- 

l e s  contempladoe por Witkxn y colaboradores. En segundo lugar. l o s  

diseños experimentales intergrupo, destacan aspectos i d~os inc rá s i cos  

( 9  3 Otras consideraciones sobre e s t a  aproxlrnación han sxdo objeto 
d e l  cy is tu lo  an te r ior  (apartado 11.11). 

( 1 0 )  Citados por Bohm (1973). 



de soclrlirriciár, y por Últinra I r  Eacusln de Cuna, cclnntruya un mn- 

del@ tabrico, e l  0enBtico-psrceptivo, a partir del  cual peder o x p l i -  

crrr a l  proceso parceptiwo. 

&da uno da e l l o s  ha aupuenito una notable contribuc~Óo y he 

.gortLdo argluaclntos tadricas. mctodologiarp y sobre todo hallargas 

qoa, sin ser  &brolutor n l  últ imos,  han Sida incucstronablemcntc üti- 

lea. 
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Casi ~ h u l t l i n e m e n t e  aZ de ra r ro l l o  de I a  N c w  Look, l a  tecno - 
l o a h  de p r o g r ~ c i b n  de ordenadores y e l  procesmicnto de ~n fonnr -  

c i bn  su?ren una expanaihn eicepclonalmente r k i d a .  CIda aAo que pasa 

ccntMnplr e l  nacimíento de tBIcnicas &S sof is t icadas encaminadas a 

1.i dr tecc ión y i t nL l i s i s  da1 procesun*rnto de infarnracibn. Los pslcó- 

l%ad tenían das buenas razones para impl icarse prontamente en esta 

dirección. Por un lado La fuente de aportaciones teárzcas, metodolb- 

g icas y tecnol¿gices que suponian y, por otro.  los requerimientos que 

provenían de un enfoque m u l t i d i s c p l i n a r i a  que planteaba a u t é n t l ~ ~ s  

re tos  desde e l  ob je t i vo  de crear máquinas capaces de s u s t i t u i r  s l  

hombre, y no ~ 6 1 0  en tareas f isacas sino también en tareas de repre- 

~ e n t a e i ó n  y resolución de problemas. 

Es p rec ismente  en l a  confluencia de l a  teor ía  y tecnologia 

de 105 ordenadores y l a  psicología experimental, donde surge l a  teo- 

r í a  d e l  procesamiento de in fomacidn con e l  o b j e t ~ w o  e ~ p e c i f i c o  de 

erplacar c h o  l o s  su je tos humanos manejan l a  informacibn y que reco- 

r r i d o *  y tranrfomaciones, suf re  desde su entrada en e l  procesador h~ 

mano har ta  su ss*i<ra, @e decir .  qu6 mecanlarnos subyacen a l a  detec- 

c ión de &as seiiaies. cómo t e  extrae l a  infermacibn contsnlda en l a  

seAe1, cbno se re t iene  o almacena y cómo puede recuperarse. 

Ejemplos d e l  reconocimiento inmediato de estas nuevas posi- 

b i l fdades de invest ipac i6n son 106 t rabajos de McCulloch y P i t t s  

(19431 sobre l a  a p l a ~ a c i b n  d e l  c&lcufo l óg i co  a l  estudio de l a  a c t i -  

vidad nerviosa cen t ra l ,  o l o s  de Wiener 119481 y su aportación a l a  

c ibarnb t i ca  introduciendo e l  concepto de Feed-üack y apoyindose en 

proceso6 in ternos para expl icar conductas observables. 

La f e r t i l ~ d a d  demostrada por l a  i n i c i a l  metáfora y despu6s 

analogía d e l  ordenador ha s ido amCIlisíma (Weisser. 1967; Haber, 1969). 



Las  estrategia^ de apron~m~ci9n a1 proceso per~eptiva han 

sido miitiples, atendiendo a la especificacibn de objerivna tales C: 

m la determinación de cada uno de los Componentes del prclceso. 1& 

forma en que cada uno da ellas se produce, cubles pueden darse en p- 

ralelo, eudntoa da allos se integran baja un mismo mecanismo, cu&ies 

ion las can>petencias espccfficas de esos mecanismo%. etc. Esta v e r -  

tiente responde a la concepcibn teórica de estadios aislables del 

p ~ o c e w  perceptivo, interesada ~referenremente en el analis~s de las 

transfomacionea sufridas en la tranrmiíicin de is información a tra- 

v&s de un recorrido Jerdrquico (ver Cofer, 19361, vertiente Que can- 

sarva en sus entrcsijos paradigmáticos el legado de los tranajos cii 

sicos sobre la percepción de objetos. Por otra parte, desde una perr 

pectiva Conátruetivista, heredera de una bien sedimentada tradición 

de investi~ación sobre memoria y rec0nocimiento, surge una lnterpre- 

tación-marco, apoyada en la idea del "esquema" rnodlficable dentro de 

unas posibilidades de abstracción; es el esquema más o menos abstrac - 
to el que permite que los estímulos percibidos puedan ser contrasta- 

dos con &1 y se almacenen y recuperen igualmente en funcion de é l  

(Woodworth, 1938). E s t a  aportación tendrá resonancias notables; e n w  

pinión de Misser (1976), de la idea de "esquema" san tributarlas 

tanto la aportacián de Hebb (1949) relativa a 1 8  fase secuenclal, c- 

mo la de Miller (1991) y Simon (19481 centrada en e t  "chunk", como 

La unidad BdCCUada de medida ae la infarmación en e1 procesamiento 

hunano, en et eaquema de la comunicación, en el prnccdimicnto de me-  

dida de2 la informacián, etc. Desde aquí se sientan las bases nara + 

na teorfa de la atención selectiva como alternativa a la teoría de 

la atención como filtro por el que pasa una proporclan Limitada de 

la estimwlación sensorial. ( 1 ) .  

La concepción del funclonmiento selectivo de la atención 

es, a juicio de Meisser (1976) y de Hochberg (19781, una explicación 

más vilida de la atenclón y de Ia integrac~ón perceptiva que las ca- 

11) Vdase la revisión de Kahneman. 1973. 



rañ te r la t ieaa  de f i l t ~ a J e  a t r ibu ídas  desde o t r a s  posicloner; sobre 

te40 Seniendo an cuenta i w o r t a n t e s  reforsnulacLonesc. como l a  ds Trela 

Am (99219) quisn dafina l a  atencibn comb a l  aspecto ss?lEttirO de l a  

percapcitrn, conclusiÓn que s e  ha v i a t a  confirmada por J b h r i B t O n  y 

h i n r  tfP781 desde l a  apllc&.cián del  modelo multimodal. 

Las i r a a s  da investlpacián mks frecuentes en l a s  dos Ú l t i -  

mas d&c~das.son eagún Chaplin (1979): l a  a m p l i t u d  de sprehensibn, a l  

iInucenuniento visual  a cor to  plazo, l o s  e fec tos  de l  enmascaramiento 

ras t reo  y axplorrcf6n. y codificación y recuperación de l a  fnformaelón. 

En una v i s i &  suscinta  de todos es tos  aspectos nos vamos a 

aetener a continuación por cuanto algunos de 10s paradignras experlmen - 
t a l e s  emplead~e an e s t a s  áreas  han * id0  seguidos en nuestras e rper t -  

nentos. 



I V ,  1 MnPCffUD mEHEF(Li lON 

Este e s  un objetivo qw se  remonta a experimentos muy Ieja- 

nos en e1 t l m p o ,  que han t ra tado de responder de una u o t r a  minera 

a f a  prepunta de cudntos i t fms pueden s e r  aprehendldat, en una erpoao 

ci6n siwle y que cuenta fundmentrimente con dos a~>ortacianos de t e r  

n#knmte@, W.5 encaninadas m delimitar con quh posibilidad de a m p i i  - 
tud cuenta e l  proceoador humano. Una de e l l a s  se centra  en l a  modifi 

cacibn de l  n h m  da mlternativas de los  e s t h l o s  y l a  o t r a  m o d ~ f i -  

ca e l  tiempo con e l  que cuenta e l  suJeto experimental pare pcrclbir  

dichos e c s t h l o s .  

IV.I.1 Manipulación de l a  cantidad de información 

En leg5 Gaorge A. Miller pronuhciaba l a  eanfrrancia Inaugu- 

r a l  de la Esstern Psychological Asaociation de F i l ade l f i a ;  conferen- 

c i a  que d i& comienzo con l a  siguiente f r a se :  'WL problema es  que he 

s ido parseguido por un entero". Este mtamo tono distendido preaide 

e l  t l t u l o  de l o  que estmba I l m i d o  a convertirse en uno de los srti- 

culos m&a le idos y comentmeo de loa afios s iguientes:  "Ths magical 

nurnber seven, pluar or  rninu* two! some l t m i t s  on our capacity for  
protebrign InTa,rmation" (21. 

Entraremos a comentar loa experimentos PeCOgldas en e l  men- 

cionado t raba jo  sobre l a  Capacidad de l oa  su je tos  humanas para t r a n s  - 
m i t j r  infornracián. 

( 21 PsycAological Review; 1955. 03, 81-97. 



E n t r a r m o s  a  c m e n t a r  l o s  eaperinrrntos rrcogidoa en e l  men- 

cionado t r a b a j o  sobre  l a  caoactdad de lo s  s u j e t o s  humano* a a r ~  t r a n s  

n i t i r  i n f o r m c i 6 n .  

En s u  modelo, l o s  s u j e t o s  experimentales  son analogamante 

consideredos como cana le s  de comunicación. Dado que e n  cualquier s i s  - 
tema de  conunicación hay d i f e r e n c i a s  observables  e n t r e  l a  inforna-  

~ 1 6 n  que e n t r a  en e l  s i s tema y l a  que s a l e ,  e l  o b j e t i v o  que se  propo - 
ne o s  l a  descr ipc ión  de l a  en t rada  y ia s a l ~ d a  en funclón de l a  wa- 

r i anza ,  asumiendo que l a  s a l l d a  dependerá en p a r t e  de l a  en t rada  y 

en p a r t e  de  o t r a s  v a r i a b l e s  que i n t e r f e r i r á n  en l a  t ransmisión.  Lo5 - 
es t ímulos  contrenen una cant ldad X de lnformacl&n y l a s  r e spues t a s  

contendrán una can t idad  Y;  a  t r a v é s  de l a  información t r ansmi t ida  

puede obtenerse  la  medlda de l a  co r re l ac ión  e n t r e  l a  informaclón con - 
t e n i d a  en l o s  e s t imulos  y la información contenida en l a s  respues tas .  

L a  h i p ó t e s i s  p lan teada  puede formularse de l a  s i g u i e n t e  manera: sl 

l o s  s u j e t o s  humano8 pueden entenderse como un t i p o  de s ~ s t e m a  de ro-  

municación, a l  incrementarse l a  cant ldad  de informaclón de ent rada ,  

aumentar& 111 cant idad  de informac~ón de s a l i d a  durante  un ppriorln d e  

t i e r n o ,  para ep i tab i l izarse  p r e v i s ~ b l e m e n t e  en un punto determtnado 

que se i i a l ac i  la  Cantidad m&zrma de inforrnacxón que puede dar  un sujt - 
t a  mediante un j u i c l o  absolu to .  Por cons igu len ta ,  l a  va r i ab le  i n d e -  

pendiente e s  l a  cant ldad  de rnformaclón de ent rada  que s u t r l r á  un a n  - 
cremento progres ivo  y l a  va r l ab le  dependiente l a  cant idad  de informa - 
c íón  transmitida que s e r á  medida en"br td ide  informaci8n. o  cant idad 

de in fo~mac i6n  para d e c i d i r  e n t r e  dos a l t e r n a t i v a s .  

M i l l e r  cons idera  dos p o s i b i l i d a d e s  de manipulación de l a  

cant idad  de  información: incrementar f a  t a s a  de presentac iones  d e l  

es t ímulo  o  aumentar l a  unidad de medida idónea de l a  información en 

e l  procesamiento humano (Mayor, J . ;  7g801. E1"ChunW'es e l  reconoci- - 
miento de  la importancia deClSiva d e l  agrupamiento u organización de 

la secuencia de  en t r ada  de l a  inf0imaciÓn y  permite  junto elebi i?una 

nueva p o s i b i l i d a d  de entendimiento Y manipulación. Los d a t o s  indican 



que Ir kh(>litM da memorla t i e n e  un va lor  e s t a b l e  de schuncka, pera 

este valor puede aumentarse introduciendo m 6 8  inform~c1J?n en Cada 

;e hunk. 

Inves t igadores  p o s t e r i o r e s  han cues t ionado l aa  n t p 6 t e s i s  

y l o  exp l i cac iones  de Ui lPe r ,  Ilep&ndose a h r p o t e t r z a r  y probar  que 

e l  n k r e  de  chunks no e s  es tab le .  en Que e s  e l  contenido de ~ n f o r -  

nraci6r-1 l a  v a r i a b l e  permaneote en la  amplitud de memoria (Grosman,  

q g ó í ! ,  no obs tan te ,  l oa  r e su l t ados  d ~ s c r e p a n t e s  han s i d o  en mayor o  

menor medida vu lne rab le s  a  l a  c r i t i c a  c ~ e n t i f x c a  y l a s  rep ixcas  de 

l o s  experrmentos de U r l l e r  s lguen sos teniendo sus  hipótesis genera- 

l e s  (Woodnead, 1966; Slak ,  19701 y añadiendo infermaca.ón sobrp o t r a s  

v a r i a b l e s  que a fec t an  a la amplitud de memoria t a l e s  como e l  temario 

de  la pa lab ra  en l o  que a  es t imulos  v l s u a l e s  se r e f i e r e  (Baddeley, 

Thwson y Buchanan, 1975). 

S i n  embargo, Los d a t o s  obtenldos en r e c i e n t e s  i n v e s t ~ g a c i o -  

nes ,  aegGn infominn Garron y Seoane (1982), ponen en curstzOn l a  c i l m  - 
p l i c i d a d  d e l  proceso da agrupamiento d e b ~ d a .  e n t r e  o t r a s  razones, a 

que la independencia e n t r e  cant idad  y unrdad d e  infarmasc~bn no apacp - 
G e  con l a  c l a r i d a d  esperada. 

IV.I.2 Hodlf icación d e l  tiempo de exposición 

Como hemos señalado i n l c ~ a l m e n t e .  en e1  recorrida de l a  in-  

ves t igacfón  de  l a  amplrtud de aprehensión. 161 o t r a  apor tac ión  que r e  - 
cogemos viene  de l a  mano de Averbach, quxen en 1956 t e s t ó  e l  tiempo 

da exposición de l o s  est ímulos.  

En s u  experimento e l  est imulo que a p a r e c l a  a n t e  l o s  s u j e t o s  

colocados a n t e  un campo blanco uniforme con un punto de f l j a c i ó n  en 



e l  centra, contentan  de 1 a  13 c l r c u i o s .  Averbach, In t rodujo  tamblbn 

unarnodaridad de  e x t r a o r d i n a r i o  in terCs  que ahora a610 descr&t)aremos 

y que en e l  punto IV.3 s e r á  ob je to  de mayor ateoclDn y que c o n a i s t l a  

en lo s i g u i e n t e :  a  cont inuación de cada presentac i6n  est;muiar y 

despuhs de  un i n t e r v a l o  de tiempo apa rec ia  o t r o  es t imulo  con u n  am- 

p l i o  núnero de  es t imulos  que pre tendia  d l s t r a e r  o  pe r tu rba r  l a  per- 

cepclán d e l  estPmulo a n t e r i o r ,  e s t o  e s ,  u n  es t imulo  borrador o ru ido  

v i s u a l ,  a cuyos e f e c t o s  nos dedicaremos con pos t e r lo r i aad .  E l  segui-  

miento e s p c c i f l c o  que s e  p re t end ia  de l o s  s u j e t o s  e r a  que l n f o m a r a n  

sobra e l  número de c f r cu loa  que habían aparec ido  en e l  prlmer campo 

e s t  b u l a r  presentado. 

Centrándonos en e l  número de c í r c u l o s  aprehenaldos como fun - 
ciÓn d e l  tiempo de expos lc lán ,  l o s  d a t o s  de i n t e r é s  son los  sxguxen- 

tes: con tiempos de exposiclón a l rededor  de lo s  40 mlsg. e l  número 

de  a c i e r t o s  e r a  muy ba jo  y, con tiempos de exposiclón de 150 a  600 

mlsg e l  número de a c i e r t o s  s e  incrementaba notablemente h a s t a  alcbn- 

z a r  un  t o t a l  de 13 en e l  30% de l a s  prueba$. 

Es tos  r e su l t cdoe  eefielaban l a  r e l ac i6n  p o s i t i v a  e n t r e  c l  

tiempo de exposición y l a  capacidao de aprehens ión ,  pero con una c l a  

re e $ t a b i l i z a c i & n  e  inc luso  con indicadores  de decaimiento en tiem- 

por comprendidos e n t r e  3150 y MX1 mlsg., t a l  como en e l  experimento 

de  Ebbinghaus (1885) s e  de tec taba  una relaciOn l i n e a l  simple e n t r e  

e l  tiempo dedicado a  d e j a r  una información en e l  s i s tema de memoria 

y l a  cant idad  de información r e t en ida .  

üe e s t o s  ha l lazgos  se  desprendieron i n t a r r o g a n t e s  d e l  mári- 

nw in terhs  a l o s  que l a  inves t igac ión  S ~ b s l g ~ l e n t e  fue  t r a t a n d o  de 

responder.  Las preguntas  suger idas  podrían agruparse  en dos: 

A. ¿Los c i r c u l o s  informados corresponden a  una imagen v i s u a l  

aprendida  uni ta r iamente  o  son producto d e l  recuerdo por medio de u n  



B, tCu&ntr infonarctdn pueda aprenderme en precesmiento en 

p*r&l.lo y cufnta en procesuniento en ser le7 

Los expsrirnentos de Sperling ( ? B g 0 )  t r a t an  de lnvestiQar 

preciamente ni e l  contsnido de la respuesta e s t á  en función de lo 

que ae puede perc ib i r  o de l o  que se  puede recordar y nos re fe r l re -  

rnos a e l l o s  en e l  punto dedicado a l a  Memarla Iccínica. 

A la segunda cuestión se ref ieren l a s  tacnicas de aprendzra 

je affrial ji de  aprendizaje en paralelo. 



E n t e n d m b  por  lllmplcenam~ento l a  ocnmanencla o o e r s i s t c n c l a  

durante un per ioda de tzempo deteminado de l a  i n l o r r n ~ c l ó n  percibada. 

Ea se ta  un proceso bás ico  en e l  que l a  ~ n f o n n a c i ó n ,  para poder perno 

nacer, se ve sometida de alguna manera a una t rans fo rmac iE in l~es t l e ,  

19743, proceso que rdent l f icrvnort  c m 0  codkf lcacr6n.  Cualquier  i n f o r -  

cnacibn almacenada puede perderme. 

IV.II.l P e r s i s t e n c i a  de l a  v r c l ó n  

La durac ión  aparente de un es t imu lo  v t s u a l  es un fenómeno 

f a m i l i a r  en l a  exper ienc ia  co t i d iana .  Igualmente, en e l  contex to  de 

l a  experimentaci&n tambi ín  ha stdo probada la tendencaa de l a  h u e l l a  

v i s u a l  a permanecer después de que e l  es t imu lo  se ha desplazado o ha 

desaparecido (Haber y Standing, 19B8; Haber y Natnanson, 19623; Haber 

y Standing, 1970). 

Baddeley (18831, ceceQe e l  erper imento r e a l i z a d o  por  Scgucr 

en 78?0, en e l  que. con un ascua incandescente atada a una rueda g i -  

r a t o r i a  mide la duración d e l  efecto. H i z o  que l a  rueda g i r a r a  a una 

determinada velocadad de modo que d i b u j a r a  en e l  a i r e  un c i r c u l o  com - 
p l e t o .  A s i  puda medlr e l  trempa empleado en una vue l ta ,  que r e s u l t ó  

se r  de 100 mlsg. 

üe los estud ios  c i t ados  con a n t e r i o r i d a d  se desprenden l o s  

sfgufentes resu l tados :  a )  l a  p e r s i s t e n c i a  de un es t imu lo  v i s u a l  b re-  

v 6  t i e n e  una durec idn  de a l rededor de 0.25 mlsg. ;  b l  l a  p e r s i s t e n c i a  

de estPmulo8 v i sua les  más la rgos  presenta una tendencia a durar  me- 

nos, de forma que aparentemente, todos l o s  est ímulos indepsndiente- 

mente de au l ong i tud ,  parecen acomodarse a una durac ión  p r e e s t a b l e c i  - 



da, Lo que prrece sugerir que Ia duración daponde di 10s roguirrlmrcn - 
tos de un deteminado y preliminar nivel de procesamiento. 

Este tema de la persistencia vasual que habia venido siendo 

I ó o ~ d o  por ahfnco, haciendo uso de los conceptos de transformación, 

elartanauniento, invariabalrdad y rastreo I P i t t s  Y McCulluch, 79471, 

se ir$. enriqueciendo extraordinarlmente al Daso de la inverit:gacián. 

Se debe a Broadbent (1958) un modela explicativo del fluio 

de información entre el estimulo y lo que consideramos respuesta per - 
ceptiva, que tuvo una amplisima repercusión. En este modelo aparecen 

dos sistemas para el almacenamiento de la información, destinados a 

explicar un concepto de memoria dependiente del tiempo. Estos dos 

sistemas se diferencian en cuanto a las características de l a  infor- 

mación y el tiempo de permanencia de la misma en ellos. En el primer 

sistema se depositan o almacenan las características físicas de e s t i  - 
mulos sensoriales, por medio de múltiples canales de funcionamiento 

aimult&neo y, permanecen en el sistema unos segundos. Para estable- 

cerse de P o r m  4% permanente, la infarmacián deberé pasar al segun- 

do sistema, sufriendo una determinada transforma~16r1. 

Asf se va definiendo el almacenamiento en el primer sistema 

que es igual a la persistencia del estimulo y que se entiende como 

un tipo de memoria, memoria sensorial, en la que no se produce nin- 

gGn proceso de elaboración ni transformación. sino que permite el re - 
conocimiento de formas y la extracción de las caracteristicas fisi- 

cas del estimuLo después que éste ha desaparecido y antes de la pues - 
ta en marcha de los mecanismos que s í  permiten la elaboración y codi - 
ficación del mismo. 

De todo esto se desprende que en este primer almacenamiento 

o almacenamiento sensorial, entra toda la ~nformación que contiene 



un eatfmulo, sin discriminar la relevanczs o lrrelevrncxa ae l o  qds 

intraduee en e1 sistema (hrzan y Craanr, 1983), La que rennlre a 

cuestiones teleo coma cu.43 es la CBpaCldad del aimscCn y cuhnta PUO- 

de parnunecer en Cl La inforinacibn que ha entrado, cuestiones que se 

convlrtiaron en objetivos crntrales de la inwestigaclbn que scguire-  

lrrorr conalbcrando punto por punto. 

Precisamente los puntos que han acaparado mayoritarimeqte 

la atención en lo que a memoria sensorial y perceptiva se refiere, 

son la memacia visual y la auditiva iBaddeley, 1983). en parte por 

el conocimiento que ya se habla acumulado sobre el sistema visual y 

porque además la utilización del taquistoscópio permltia tacilmente 

el control de las variables tiempo de e~posición y luminosidad. 

IV.II.2 Gonfirmación experimental de la memoria 1c6nica 

La idea de slmac6n sensorial visual, memoria a corto plato 

D wewria icbnica, como se identifica a partir ne Neisser ( ~ B o T ) ,  

quien peapuso el tgrmino Ic6n para la huella visual, se v i ó  conf~rma 

da por la gran contribución de los trabajes de Sperling (1960) quien. 

por media de exposiciones taquistoscápicas, realxra una exploración 

sisteanática dxriglda a investigar la probledtica que había ido sur- 

giendo: 

A. La relación de la respuesta producida Con lo percibido o 

con lo recordado. 

8. La c ~ a c í d a d  de este sistema de memoria. 



L a  in i ea t igac ibn  de f i n a l e a  de s i g l o ,  había aporradn dates 

sobre un punto de suma ~mportancila: cutintos ob je tos  Pueden s e r  cao tg  

dos por un s u j e t o  humano en un golpe de v i s t a .  Es to  s e  conseguia me- 

d ian te  exposiciones taquis toac&picas  y con l a  consigna de que 10s s: 

jetos informaran todo l o  que pudieran a e  lo  que habían v i s t o  ( 3  ). 

Después de que McUeen C a t t e l l  (18€?5) t e s t a r a  e s t a  capacidad 

u t i l i zando  coma est imulos l e t r a s ,  pa lab ras  c o r t a s  re lac ionadas  y pa- 

l ab ras  c a r t a s  no re lac ionadas ,  sobrevendrían lo* da tos  colnc ldentas  

de Ersaran y k d g e  (1898) y G l a n c l l l a  y b l l e n b a c h  (1Q291 ( 4  ).  A s i  

pudo e s t a b l e c e r s e  que e l  número de  a c i e r t o s  alcanzado por Los su je -  

tcs por e s t e  procedimiento e r a  de c u a t r o  o  cinco l e t r a s ,  .a e s t e  núme  

ro  de elementos identificados correctamente en una sóla f i j a c i ó n  ocu 

lar, indicador de l a  amplitud de aprehensión, s e  l e  llamó amplltud 

de memoria o  amplitud de memorla inmedzata. 

Spe r l ing  aborda l a  amplitud de mcmoris, con una tecnica  d i 5  

t i n t a :  l a  t&cnica  d e l  informe p a r c i a l .  f r e n t e  a  l a  anterzor  que re -  

qucaria un informe t o t a l  de l o s  est imulos aprehendidos. 

E l  experimento c o n s i s t ~ ó e n  l a  presentacxón t a q u ~ s t a s c ó p i c a  

de dock letras, d i s t r zbu idas  en c u a t r o  f i l a s ,  que s e  exponían duran- 

t e  un periodo de 50 misg. En e s t a  ocasión l o s  e u j e t o e  no informaban 

l o  d e  p o s i b l e  sobre l o s  est imulos s ino  que s e  les pedía que espera- 

( 3 )  Ybaae: Ruiz Vargas. La Memoria Icónica: Una rev r s i án .  Revista 
de  Ps icología  General y Aplicada. Vol. 35 ( 21 ,  p. 203; 1980. 

( 4 )  Recogidos en woodworth y Schlosberg (7964). 



ran una aeRal a u d i t i v a  d lscr lminante  ami t lda  oespuca dc la  sxwrnt?-i- 

c i&n t a q u i e t o e c b p ~ c a  y qua.madiante ap rend iza j e  a n t c r l o r ,  hablan a-  

sociado a cada f i l a .  Sogiín ind ica ra  e l  Bonldo informaoan de una f i l a  

u  o t r a ,  pero  s610 de una de 011a8 en cada ensaya y que se  elogian a- 

l s a t o r i m e n t e  af mismo número de veces. 

Las r e spues t a s  de 10s  sujeto^ s e  agruparon de la s igu ien te  

m e r a :  cuando e l  tono seguía  rnnnediatanente a  l a  presentación taquis- 

toscópica ,  e l  n k e r o  de elementos znfobmados oscilaba de 9 a  12; can 

i n t e r v a l o s  d l s t anc iados  e l  v a l a r  dec rec ía  y cuando e l  i n t e r v a l o  e r a  

de  un segundo, e l  número de elementos ~ n f o r m d o s  e r a  s l m l l a r  a  l o s  

recogidos mediante l a  t écn lca  d e l  informe t o t a l  de lo s  an t iguos  expe - 
rimentos, no superaba l o s  va lores  4 ó 5. Estos da tos  hablaban e l o -  

cuentemente de l a  exzs t enc ia  de l a  hue l l a  de memoria v i sua l  con una 

Capacidad unportante de almacenamiento en l o  que a  dlmenslones f í s i -  

cas d e l  ea t imulo  s e  r e f r e r e ,  que no en cuanto a  d i n e n ~ i o n e s  a s e c i a t k  

vas, t a l e s  goma la d i s c r ~ m l n a c l ó n  de d i g i t o s  y l e t r a s :  y una perma- 

nencia  i n f e r i o r  a l  segundo. 

Un procedimlanto s i a l i a r ,  fue  eWlead0 por Averbach y Jpcr -  

l i n p  (1961), en a t r a  experimento en e l  que l o s  es t ímulos  cone i s t i an  

en 18 l e t r a s  pidirndoae a lo s  s u j e t o s  Que informaran Sohre una s 6 i a .  

aque l l a  que hubiera ocupado e l  lugar  que seRalaba una bar ra  q u e  pa- 

d í a  aparecer  desde 500 rnlsg. a n t e s  de l a  presentac ión  de l a s  l e t r a s  

has t a  c inco  segundos después de  su decaparación.  

En e s t a  inves t igac i6n  s e  c o n t r o l ó  adicionalmente o t r a  v a r i a  

b l e :  la i luminacián d e l  campo pre  y pos t e s t imula r .  Para u n  grupo ex- 

perimental  e l  campo v i s u a l  a n t e r i o r  y p o s t e r i o r  a l a  exposiciOn e s t i  - 
nular y e l la  m i s m a  t e n í a  l a  misma luminosidad, y para  o t r o  grupo, 

mientras que e l  es t imulo  e r a  b r i l l a n t e  los campos pre  y pos tes t imula  

res e ran  oscuros. Los d a t a s  indicaron que e l  almacenamiento icánico  

en e l  primar grupo t e n i a  una duración de a l rededor  de 0 . 5  segundos y 



en e l  segundo l legaba  a  a l cenza r  l o s  15 segundos, cumpli6ndoor l a  h i -  

p ó t a s i a  da que en e s t a  condhcidn s e  p roduc i r l a  e l  c f r c t o  de postimi- 

panea d e  p e r a i a t e n t e e .  

Ea e s t e  un cuidado que desafortunadamente no ha s i d o  t en ido  

en cuenta  con toda  l a  f recuencia  que s e r i a  debeable ,  Wickeigren 

(197T)  reconoce que en l a  mayoria de l o s  e s t u d i o s  e rper imenta les  so- 

bra  memoria i cbn ica ,  con bas t an te  probabi l idad .  no se  haya cont ro la-  

do r fgurosaeente  las postimágenes nega t ivas ,  l o  que quiere  d e c i r  que 

en l o  que r e  ha  dado en reconocer como contenido de  l a  memoria i cón i  - 
ca .  e x i s t a  una c i e r t a  mix t i f i cac ión  de p e r s l s t e o c l a  de l a  v i s i ó n  y 

post  i d g e n e s .  

Poster iormente,  o t r o s  exper~mentos  apor taron  evldenciari de 

que además de l a  i oca i i zac ión  como c lave .  l o s  ~ u j e t o s  pueden recu- 

r r i r  a  o t r a s  c a r a c t e r l s t a c a s  f i s a c a s .  t a l e s  como l a  Forma ( fu rvey  y 

Kravetz. 1968) y e l  tamaiio o  e l  co lo r  LVon Wrlght, 19681 d~mención 

que parece poder cod i faca r se  anmediatmente a  n i v e l  neural  Uurante 

le  m i s m a  p resentac ián  errtimular ( D a c k ,  l(dS9; Glark, 18601, lo  q u e  si - 
Que redundando en l a  Informaclán do que s o l o  l a s  c s r s c t e r Z s t i c a s  f i -  

r i f a r  pueden u t i l i z a r s e  como c laves .  

Por t a n t o , s e  e s t ab lece  que e l  primer a n á l i s i s  s e n s o r i a l  v i -  

s u a l '  e x t r a e  una hue l l a  c a s i  f o t o g r á f i c a  d e l  es t imulo  externo  M t  k l n  - 
son y S h i f f r i n ,  19683 conformada por l a s  dimensiones f í s i c a s  de l  m l s  - 
nro: l o c a l i z a c i ó n ,  c o l o r ,  t a R m ñ 0 ,  D r i l l a n t e z ,  forma y movimiento fun - 
denientalmente, in ic iando a s í  e l  primer esca len  de u n  proceso que c u l  - 
minar& en la e laborac ión  semántica-cognitiva ( R e s t l e .  19741; l a  capa - 
cidrid de  almacenamiento e s  Casi i l i m i t a d a  pero ef ímera:  a l  d i s i p a r s e  

la exc i t ac ión  neura l  s e  p ierde  l a  información a  menos que en mlsg. 

haya s i d o  t r a n s f e r i d a  a  o t r o  n ive l  de almacenamiento mis duradero pe - 
ro d s  l i rni tado en cuanto a  información. 



E l  periodo de desvaneclrnlenta da la lmrpen ae ha estimado 

en varios c ientos  de m l a ~ . ,  de~efldiefldo da Lea condzcionaa exgerimen- 

talm6. SC. h a n  encontrado duraclonem ds 250 mlsg, (Mslber y Wréterson,  

(19733, Sperling probá a l  decaimiento alrededor de un segundo, encon- 

tranda ~ostcr icrrmtnte  5 segundos de duracr6n; Clark (1Qáa)I l l ega  a 

aatactrr 1.250 mlsg., y Drck (19BS) 850 mieg. Para explicar cbmo se 

raa l rza  la exploraci&n se  h a  puesto diat ineos modela., t a l  romo e1 

da 1. aaploracibn e e r i a l  seamatida a la decasión momentanea de Estes 

y Taylor (1IN94), 1968) y Estes y Wesell ( 7 9 & 8 ) .  

Para seguir  ahondando en l a s  ca rac t e r i s t r ca s  que permrtan 

e l  conocimiento riguroso de l a  memorla icónlca se u t ~ l i r ó  una tecnica 

que produjo enjundiosos resultados: e l  enmascarm~ento.  



La t6cn i ca  de e m ~ ~ c a r r m i e n t o  con laa te  en l a  u t i ~ i r a c i ó n  de 

un e s t i ~ u r o  que se presenta d a  o -nos próxima a o t r a  e x p o a ~ c i ó n  e 2  

t i m u l r r  o b j e t a  y que parece ac tua r  sobre e l  p r o c e s m i e n t o  de este ú 1  - 
tima, entorpeci6ndol0,  deteni6ndolo o a l t e r i i ndo lo .  Fon (1978) l o  de- 

Cine emw'la  i n t e r a c c i b n  o i n t e r f e r e n c i a  d e s t r u c t i v a  9ue se produce 

e n t r e  dos e s t h u l o s ,  cuando sus f l j a c i o n e s  aoli<rc un determinado re-  

cep to r  e a t i n  estrechamente cercanas en e l  espacio o en e l  t í e n p b ~ i p .  

630). El procedimiento empleado en l a s  i nves t i@ac iones  de enmascara- 

miento v i s u a l  se da en s i t uac iones  en que l a  eFeCtividad de un de te r  - 
minado es t~mcr lo  se l i m i t a  o reduce por l a  acc i6n de l a  aparzción 

próxima de o t r o  es t ímu lo  IKahneman. 1868). El est ímulo  enmascarante 

puede se r  un f l ash  de l u z  18axt. 1971). un contorno a?iadido a l  e s t i -  

mulo (Averbach y C o r f e l l ,  1961) ,  un p a t r d n  ( a e r l i n g ,  1963). etc. ;  y 

se  han recog ido  s u f l c l e n t e s  datos coma para  a f i r m a r  que t a n t o  la can - 
tidad de información como el tiempo que l a  misma puede permanecer 

o i n  deavanecerae, se ven considerablemente a fec tados (Neiaser, 1967). 

En p r i n e r  l u g a r  vamos a d i s t i n g u i r  l o a  procedimientos u t i l i  - 
zados en func ión  d e l  es t imu lo  enmascarante, para  pasar en un segundo 

m e n t o  a cons iderar  las diferencias en funci6.n de l a  i o c a i i z a c i ó n  

eo e 1  t iempo de l a  máscara. 

E l  p r imer  experimento en e l  que se u t i l i z a  es te  procedimien - 
t o  parece s e r  e l  de h x t  (1871) 1 1, en e l  que a l a  presentacxbn de 

( 5 )  Es reconocido como l a  p r imera  forma de enmascaramiento por  
S p e r l i n g  (q960, R u l r  VarQas (1980) .  &ddeley (1983) .  e n t r e  
O t ros  



una merie de l e t r a *  durante 5 mleg. següia un campo l m ~ n o s o  cnri cuc 

t r o  va r ian tes  de in tenaldad.  e l  taempo que t r a n s c u r r i a  r n l r e  e l  c l t i  - 
mulo p r i n c i p a l  y e l  empo I r n i n o s o  Iba de O a  o" mlrg. ,  en e l  s i -  

gu ien te  apartado hab la rems  do l o s  resu l tados  de es te  exprrlrnento. 

La percepción d e l  b r i l l o  y l o s  efectos de l a s  tnteraccaoncs 

l ~ i n o s a r  son conocidos desde l a s  anvest lgaciones de Mach sobre f i s l o  - 
l o p í a  s e n s o r i a l  hac ia  1860 f 6 ), a e l l o s  +e deben el conoclrnlento 

d e l  proceso de percepción de las fuentes de luz de d l s t ~ r t a  l n t e n s i -  

dad. Sabemos además, que l a  v i s i b n  no es rnstantánea, l a s  reacczones 

químicas neces i tan  un tlempo en t r a d u c i r  la fuente de l u z  en respues - 
tas neuro -e léc t r i cas ,  y que, por  tan to .  se Consume un tiempo en t re  

l a  reacc ión  a  un est imulo,  l a  c a n u t i t u c i ó n  de l a  imagen y  l a  pe rs i s -  

t e n c i a  de l a  misma hasta completar una desaparxc~&n gradual.  

Por t a n t o  l a  presentac ión sucesiva de dos fuentes de l uz ,  

supone que se  o r i g i n e  una respuesta que p e r s i s t e  a l rededor de 1 0 0  

mlsg. y que va a  i n i c i a r  un prpcesa de transformaciones para ser re -  

ten ida  a l  cabo de la* mismas. y que cuando l a  p e r s i s t e n c i a  o e l  p ro-  

ceso p o s t e r i o r  esten i ú n  en curso se  o r i g i n a r a  una segunda respucs,ta 

que puede p e r c i b i r s e ,  a fectos de lurninasidaq como una Iwz c o n t i -  

nua, fenbmeno que se conoce como f recuencia de f l ü c t u a c i ó n  c r i t i c a .  

Pero como sabemos, en e l  caso de l a  experimentación de Baxt, 

el pr imer  est ímulo no es so lo  una fuente de l uz ,  s i n o  que cont iene 

o t r o  t t p o  de información. A l  haberse superpuesto un es t imu lo  lumlno- 

so que ha i r rumpido en las I lmltaCiGneS espacio-temporales, l a  per -  

cepción de l a  informacrdn emi t i da  parece que l l e g a  a  desplazarse ya 

que ha s u f r i d o  una modl f icact6n d e l  con t ras te  de b r i l l o  y e l  tiempo 

( 6)  Ci tadas y descritas por Lindsay y Worman: Procecamsento de 
FormrciÓn Humana: Percepción y  Reconocsmiento de Forma. 
TEGNOS, Medrla. 



s n  que La infomucibn  icdnica h a  es tada  d l spon ib fc  lia ha v i a t o  n ror -  

tauo  IMsisser.  1967).  

Cuando en e s t e  mismo c a p f t u i o  recogiamoi e l  erperlmrnto de 

AverbPch (19631, mencionmos que a  l a  exposici6n de un est imulo que 

con ten ta  un número determinado de c i r c u i o s ,  oeguia o t r o  est imulo en 

el que habla un amplio n h e r o  de c í r c u l o s  t m b l é n ;  en 10s resu l tado5 

de  aquel expertmento se a d v i r t i á  que e l  segundo est imulo es taba  ac- 

tuando cono onnascarante d e l  primero. I ~ u a l m e n t e  Averbach y C o r ~ e l l  

[19611 u t i l i z a r o n  un c i r c u l o  que rodeaba e l  elemento de l  est imulo 52 

bre  e l  que l o s  s u j e t o s  ten ían  que informar. mlent ras  que Sper l ing  

11963) s u s t i t u y ó  e l  f l a s h  l m l n a s a  de Baxt por una fzgura o  contorno.  

Turvey para  s u s  t r a b a j o s  en 1973, como ya l o  habian hecho Klnsbourne 

y Warrlngton (1962 a ,  1962 6 )  emplea una doble modalidad: una másca- 

r a  c o n s i s t e n t e  en un est ímulo conformado por e spac ios  blancos y ne- 

gros  d i s t r l b u í d o s  s l l e a t o r i m e n t e ,  canocldo como Ruxdcl a l  aza r  y ,  t a ~  

b i i n ,  un es t imulo  formado por ba r ra s  de un grosor  s l m l l a r  a los  ca- 

r a c t e r e s  que componían e l  es t imulo  d i ana  o es t ímulo  p r rnczps l ,  que 

s e  conoce como patr8n o  máscara patr6n. 

E l  f@nán>eno d e l  enmñscaramlento con ad lc i6n  de contornos o  

pa t rones  r e v t s t e  mucha mayor complejidad que e l  enmascaramiento me- 

d i a n t e  un eitfmwlo de l u z .  Trataremos en breve de a n a l i z a r  los suce- 

efvos  ha l l azgos  encontrados en l o s  suces ivos  empleos de e s t o s  estím? 

loa  enmascarantes. 

Ahora vamos a e n t r a r  en 18s dos modalidades d e l  procedimler  

Lo según la  s i tuac ión  e s p a c i a l  de l a  máscara con respec to  a l  estimu- 

l o  p r i n c i p a l .  

Cuando l a  máscara aparece prbx~ma a la aparición del estírnu - 
lo y antes que e s t e ,  estamos e n t e  un enmascaramiento proac t ivo .  Si 



por  a l  c o n t r a r i o ,  1a d a c a r a  aparece t r a a  ¡a cnpne1t~6n d e l  ent imulo,  

e 1  e ~ a C a ~ L m i e n C a  es r e t r o a c t i v o .  

Las d i fe renc ias .  en t re  &&os t i p o s  dc enmascarmiento estén 

en sus h i p o t 6 t i c o s  funciwnmLentcs Con respecto a 1  p rocesmlen to  d e l  

e s t k u l o ,  te- que d i o  lugar  a  una ampl ia polC?mzca recogida por Kah- 

' n a m n  ( t Q 6 8 1  y que fundamentalmente se na centrado en to rno  a dos hr  - 
p6tee.L~: a )  Hip6 tes la  de i a  Knterrupc¡ón, que p o s t u l a  que l a  máscara 

i n te r runpa  el procetramiento i c ó n ~ c o .  b t  Hlp6 tes la  de l a  i n teg rac ión ,  

que sos t iene que l a  máscara degrada e i  procesantiento pero no l o  e l i -  

mina. 

Tratando de probar  estas dos h i p ó t e s t s  se ha acumulado una 

gran cant idad de i nves t i gac ión  en l a  que abundan l o 5  resu l tados  con- 

t r a d i e t o r i o s .  

Oe acuerdo con l a  h i p ó t e s i s  de l a  i n te r rupc ión ,  l a  méscara 

impedir4 l a  f d e n t i f i c a r i 6 n  d e l  es t lmu lo  porque r templararB a + @ t e ,  

es e1 c a r t e  d e l  procesamiento e ñ p l i ~ a d a  par  Sper i i ng  í 1 Y t l ) .  Ci e l  

i n t e r v a l o  e n t r e  l a s  est imuloa ea t a l  que la mríscsra harn su aoa r i -  

c i ó n  cuando e l  perceptor  es ta  l d e n t i t l c a n d o  un es t imu lo  dada, e s t a i  - 
d e n t i f i c a c i ó n  se ve in te r rumpida par  analogía con l o s  comoutadores 

d i g i t a l e s ;  sus e fec tos  san dependientes d e l  t iempo debido a l a  I n t e -  

g rac ión  n e u r a l  (Bridgeman, 1975; Danchin y L indc ley ,  1965; F e h m l ,  Ad - 
k i n s  y L inds ley ,  1969, en t re  o t ros ) .  

Los inveet lgadores que comparten e s t a  h ipb tes rs ,  asumen por  

igual  que la d s c a r a  efectivamente de t iene e l  Protesamaento d e l  e s t i  - 
mulo, ya que. c m o  hemos mencionado antes y  para e l  caso de enmasca- 

ramiento retroactivo, es esperaale que l a s  respuestas a  dos estimu- 

l o s  v i s u a l e s  próximos se ln tersecclonen,  pero d l f i e r e n  en cómo ac túa  

pare  consesu i r  t a l  e fecto.  Por un lado se sos t lene que se l l e g a  a  



Ir LMgan pera l a  d e c a r a  des t ruye  I r  imagen v i sua l  f o r m r  

d r  (Averbach y Cperlrng. 1951; brerbach y Corirr l l ,  1Bbl; Averbach. 

lW3; + e r l i n p ,  ~BBO, 1983, 1967). 

Otros  ent ienden que I a  mdscara i m i a e  que l legue  a  formarse 

e l  pareepto  (Linds ley ,  1061). 

En l o  r e f e r e n t e  a l a  h i p ó t e s i s  de l a  i n t eg rac ión .  por anal: 

g í a  con las emuisiones f o t o g r á f i c a s ,  s e  asume que dada i a  cont igüi -  

dad de las p res t ac iones  d e l  est imulo p r i n c i p a l  y  de d s c a r a ,  s e  pro- 

duce una surnaci6n.que e s  e l  e m s c a r a n i e n t o  i n t e g r a t i v a  p e r i f é r l c c ,  

dependiente de  l a  energ ia .  en e l  que. en función deun in t e rva fo  in- 

t e r e s t i m u l a r  c o r t o ,  l o s  e s t í m ~ l o s  se  procesan simultáneamente y pue- 

den r e g i s t r a r s e  a n i v e l  de respues ta  como una Única imagen ( F e l s t e n  

y wassemrrtn. 1980); en términos de Fox (1978) l a  sumación hace dera- 

parecer  la d i f e renc iac ión  temporal. A s í  entendido ,  l a s  t écn lcas  de 

emnascarmiento quedarían has t a  c i e r t o  punta cues t ionadas  como e s t r a  - 
t e g f a  experimental  para  e l  a n á l i s i s  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  sima- 

cdn icbnico, pero e s  a p l i c a o l e  t a n t o  a l  enmascaramiento r e t r o a c t i v o  

coma a l  proac t ivo ,  l o  que no sucede con l a  hipátesls de la  in ter rup-  

eibn.  

IV.III.2 Efectos de l  enmascaramiento 

Empleando l a  t écn ica  d e l  informe p a r c i a l ,  Averbach y C o r i e i i  

(19611, a quienes ya nos hemos r e f e r i d o ,  presentaban f i l a s  de l e t r a s  

a l e a t o r i a s .  Despu&s d e  un i n t e r v a l o  de duracion va r i ab le .  aparec ía  

una b a r r i t a  a r r i b a  o  abajo de una de l a s  l e t r a s ;  cuando en un segun- 

do experimento s e  s u s t i t u y ó  l a  ba r r i t a - ind icador  por un c i r c u l o  ne- 

g ro  que rodeaba l a  l e t r a .  Los r e su l t ados  de e s t e  experimento a r r o j a n  

un s a l d o  muy p o s i t i v o  a  favor de l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e l  enmascara - 



miento &%ara la de tecc ión  de Las c a r a c t e r i ~ t l c a s  d e l  almacenamlrnto 

i cán lu , .  

En primer lugar  189 curvas de r e su l t ados  obtenidas por Aver - 
bach y C o r í e l l ,  no eran  vál idaa a  J u i c i o  de e l l o s  mismos, para des- 

c r i b i r  e l  almaconmiento t a l  como in ic ia lmente  pretendían.  Cuando e l  

c í r c u l o  s e  presentaba conjuntamente con l a s  l e t r a s  o inmediatamente 

deapuás de  e l l a s .  e1  rendimiento alcanzaba va lores  óptrmos, l o  que 

pa rec ía  i n d i c a r  que l a  imagen en ambos casos e s t aba  presente  y l o s  

s u j e t o s  no necesi taban d e l  recuerdo para v e r b a l i z a r  l a  respues ta  y 

e l  c í r c u l o  no i n t e r f e r í a  l a  exac t i tud  de l a  i d e n t i f i c a c i ó n  s lno  que 

producía un e f e c t o  de sumaclón. Si  l a  presentac ión  de l  c í r c u l o  se  

producía 50 mlsg. después de conc lu i r  l a  exposición estimular p rev ia ,  

l o s  r e s u l t a d o s  denotaban un decaimiento notable en l a  e jecuci8n ,  l o  

que podría  e x p l i c a r s e  por la ent rada  de un nuevo es t imulo  en e l  mo- 

mento en que e l  primero es taba  s iendo reconocado a n i v e l  i r a n i c o  e 

interrumpta e s t e  reconocimiento impidiendo s u  culminacrón. en d e f i n i  - 
t iva.haciendo un e f e c t o  de borrador.  Cuando e l  c i r c u l o  apa rec ía  t r a s  

un i n t e r v a l o  aproximado de 250 mlsg., de nuevo l a  e x a c t i t u d  del reco - 
nocimiente se  incremcntaba has ta  valorea s imi l a reú  a  l a s  o b t e n i d a s  

en e l  primer experimento. ut i l izanrío une bar ra  como señn l i r ador ,  lo  

qus parece i n d i c a r  que en e s t a  ocasión e l  c í r c u l o  apa rec ía  cuando e l  

reconocimiento habla concluido y l a  infarmaci6n había s ido  t r a r i s f e r i  - 
da a o t r o  n i v e l  de almacenamiento. 

El paradigma d e  Averbach y C o r l e l l  nos proporciona a s í  u n a  

ú t i l  ev idencia  empírica para nuestro5 propósitos: a 100 mlsg. de l a  

apa r i c ibn  d e  un es t ímulo ,  é s t e  puede s e r  i n t e r f e r i d o  a nivel i c6nico  

por la a p a r i c i á n  de u n  segundo est imulo.  

Retornemos ahora e l  procedimiento empleado por Baxt como pun 

t o  de r e fe renc ia .  En aquel Ia  ocasión se  presentaron  una s e r i e  de 6 ó 

7 l e t r a s  con un tiempo de erpos ic lón  de 5 rnl39. y a c o n t ~ n u a c i ó n  u n  



d r s t r l l o  luminoso con 4 va r l an te s  de intensirirad. Se raFaB1ce~sr.on 6 

fn t e rva loa  in t e re s t imula rea .  que iban desde una abso lu ta  prorimrdad 

has t a  a l c a n z a r  una demora de Sü m L q .  Loa r e s u l t a d a s  revelarnn q u e  

fha@btI una r e l ac ión  l i n e a l ,  a  menor i n t e r v s l o  h s b r i a  un menor número 

de l e t r a s  rnformadas, s iendo La pendiente s rml l a r  para l a s  cua t ro  i n  - 
tensidadea f i j a d a s  y produci&ndo+e un deralmlento mis d r b s t i c o  en 

las re spues t a s ,  para todos l o s  i n t e r v a l o s ,  cuando l a  Pumlnostdad e r a  

dar in tensa .  % c o n ~ l u i a  en e s t e  experimento, en funciún de la r e l a -  

c ión  l i n e a l ,  que e l  tiempo empleado en l a  l e c t u r a  e r a  de 10 mlsg. 

por Letra.  Pwes b i en ,  Spe r l ing  (18635 s e  adent r9  en l a  complejidad y  

pos ib i l i dades  d e l  enmascaramiento, sustituyendo l a  luz por u n  campo 

de ru ido ,  obteniendo l o s  mLsmos r e su l t ados  en cuanto  a  l a  t a s a  de  

l ec tu ra :  10 mlsg. por l e t r a s ,  y expl icando l a s  f l u c t u a c i o n e s  de  l o s  

r e su l t ados  por la acc iQn w t e r r u p t o r a  de l a  máscara, que hace q u e  s e  

p ierda  l a  lmagen v i sua l  formada. L o s  tlempos de exposición que había 

u t a l i zado  fueron de 15 m'isg., 50 mlsg., 103 mlsg., 263 mlsg. y  500 

mlsg. y comprobando que no e r a  una va r l ah le  que i n c l d t e r a  re levante-  

aIente en e l  n h e r o  de l e t r a s  informadas correctamente.  También se  

consoladan aquí  o t r o s  parémetros es t imulares  de l a  mayor importancia 

como son e l  t n t e r v a l o  ln t e re s t imula r  y l e  lmlnociidkd de fondo: l a  

informaci6n d i spon ib le  a p s r e t j a  ciaramentc como una funclbn d ~ .  l a  dc - 
mora de la  s r i i a l ,  con rndependencie de l a  c l a s e  de ooaal que sea  y 

que ha demostrado suficientes g a r a n t f a s  ae  con t ro l  SLempre que no ~n - 
t e r f i e r a  e l  parkmetro de l a  luminosidad. En uno de sus experimentos 

i1m) comprobó que con campos pre  y p o s t - e x p o s l t ~ v o s  oscuros.  s e  da - 
han re tencrones  t cón icas  de 5 segundas. y con campos b r i l l a n t e s  es- 

t a s  re tenc iones  s 6 l o  llegaban a  a l canza r  1 segundo; da tos  que se we- 

r í a n  confirmados por Averbach y  Spe r l ing  (7961); de modo que e s t o s  

inves t igadores ,  e n t r e  o t r o s ,  han l legado a  sos t ene r  que t a n t o  e1 n l -  

ve1 de e jecución  como l a  duración d e l  icón ICperl ing,  19871 y la ta- 

sa de decaimiento Gchar fy  Lefton,  1970; Keeleychase, 1967)  (con re-  

s u l t a d o s  menos concluyentest  son una f u n c ~ á n  de l a  lumlnosldad de 

fondo e n  l o s  campos pre y post-exposztivos. 

L a  polémica susc i t ada  por l a s  t é c n i c a s  de enmascaramiento y 

l a s  h i p ó t e s i s  opues tas  de l a  i n t e r rupc ión  y  l a  i n t e g r e c i ó n ,  ha s i d o  



conliderable tal c m 0  recoge mhnc?nun (lg68I a p r o ~ 6 ~ r t o  de este r e -  

ma. p W 6  c m  ya h e w b  m6ncwnadOlo~ re$ultadoe can frecuencia po- 

nían de mrnrfresto contradicciones rrreconciliablce,ast como se pa- 

día advertrr une cierta confus~Sn al menos en un sector de :a inves- 

ttpacibn. 

En este estad0 de cosas, los 78 experimentos de Turvey 

(1873) que tomaron como punto de partida lo+ trabajos de Kinsbourne 

y Varrington ( 1 W 2  a, 1962 b) fueron particularmente esclarecedore+. 

De los resultados de estos investigadores (no cotncidentes con los 

de Gperlfng) se deducían las siguientes conclusiones: 

a. el intervalo temporal entre el objetibo o estimulo princi- 

pal y la máscara para informar correctamente de una letra, es igual 

que el intervalo para informar aproximadamente de tres. Si se puede 

informar de una letra, igualmente se informará de 3. 

b. Hay una relacián slmple entre la duracion del objetivo s e s  

tímulo principal y el intervalo entre e s t e  estlmuln y la máscara. 

Come mencionmoa a pr0p6slfo Be l o s  estimulas enmascarantes,, 

Turvey utilizó dos tlpos distintos: un ruido al arar y un patr6n con - 
f o m d ~  por bnrras del mismo grosor que la letra presente en el esti - 
nulo principal . 

Los result~dos de su iiguP0Sa experimentación sustentaron u- 

na importante serie de aportaciones. tfectivamente aparecía una rela - 
eión multPp1icntiva entre el tiempo de exposición del estimulo y el 

intervalo intcrestimular preciso para que se deje de produclr 

efecto enmascarante. La variable principal es la energía luminosa 

frente al tiempo de exposicián, fenómeno que se apoya en la llamada 

ley de Boch que postula que para el sistema visual, dentro de dura- 

ciones por debajo de 1 0 0  mlsg.. la duración y la intensidad de la 

luz son intercmbiables; por tanto una expOSi~iÓn taquistoscópica 
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L a  in f r snnrc ibn  o b t e n i d a  p a r e c t a  i n d i c a r  que e l  t t e m p n  d r  e n  - 
wsiei6n de la m b a c a r i  t e n d r i a  n e c e s a r i m s n t e  que r u p o n c r  e f e c t o s  p r  

f i C Q r l c o s ,  p u e s t o  que una mayer d u r a c i 6 n  be l a  e z p o s i c i ó n  i m p l i c a  ma - 
yor apor tacS6n  de e n e r g t a  fumrnora. 

Para  t e s t a r  e s t e  p u n t o  ac d&sei?Q un exper imen to  e n  e l  que 

si t i empo  de ex l>os ic ión se  mantuvo c o n s t a n t e  y e l  t l emoo  de e x p n s l -  

cfirn de l a  mdscara se manipu ló ,  h a c i é n d o l o  v a r i a r  de 200 a  S00 m l s g .  

una vez de te rm inado  e l  t n t e r v a t o  a p a r t z r  d e l  c u a l  no  se ap rec iaban  

e fec tos  d e  enmascaramiento. Los r e s u l t a d o s  sei?alaban l o  s x g u ~ e n t e :  

A. Para  t iempos de e x p o s i c i ó n  de l a  máscara p o r  d e b a j o  <le l o s  

10 mlsg. l a s  respues tas  r e c o g í a n  informacaón que h a c i a  r e f e  - 
r e n c i a  a  una f i g u r a  Gnica, confusa y con a l t a  t a s a  de e r r o -  

res .  

6. Cuando el t i empo  de e x p o s l c l ó n  superaba l o s  29 mlsg . ,  l o s  

sujetos p o d f a n  a p r e c l a r  Con c l a r i d a d  una imaOrn p e r o  i n f o r -  

maban que no hab lan  t e n i d o  Crcmpo p e r a  p rnce í le r  a  <u l e c t u -  

r a  . 

C. Se obcservá una d i f e r e n t i a  a f a v o r  de l o s  s u j e t o s  exper imen- 

t a d o s  en e l  t i p o  de t a r e a  a  p a r t i r  de l o s  10 mlsg .  

E s t o s  d a t o s  apoyan ernpir icamente l a  e x z s t e n c i a  de l o s  dos 

p rocesos  i n f e r i d o s ,  p u e s t o  que a l  aumentar e l  T. de E. de la máscara, 

s e  i n c r e m e n t a  s u  i n t e n s i d a d  y, p o r  t a n t o ,  se i n t r o d u c e  una d i f e r e n -  

c i a  e n t r e  la  i n t e n s i d a d  de é s t a  y l a  d e l  e s t i m u l o ,  lo c u a l  a f e c t a  a l  

r e n d i m i e n t o  h a s t a  tzempos de 25 mlsg.  cienotando un e f e c t o  p e r z f é r i c o ,  

para dejar de s e r  e f i c a z  con t i e w o s  s u p e r l o r e s  a  25 mlsg. 

A la luz de e s t o a  d a t o s  Turvey c o m p a t i b ~ l l r a ,  p o r  un l a d q  e l  

e f e c t o  d e l  enmascaramiento p e r i f é r i c o  depend ien te  ae l a  e n e r g í a  con  



La hipótesis de Ir integracibn que postulaba que el r~ttmulo prtnci- 

paL y 1. máscara as con~untan de alguna forma, resultando urr csíímu- 

lo compuesto cuya claridad y Poaibllldad de aprehensión depender& de 

la intensidad del objetLvo en relación con la intensldad de la rnisca 

ra y ,  por otro lado, la máscara patrón y su efecto central se mues- 

tra mdis explicable por medlo de la hlphtesis de la interruoc¡&n. es- 

ta efecto, aflrma Turvey, puede neutraiirarse $1 a la prccentaclbn 

de un patrón sigue una mascara con ruado reclblaa en el m ~ s m o  o j ~  en 

que se recibe el prlmero. A su vez. queda confirmada la re;ación en 

fama de V encontrada entre el número de elementos identificados y 

el intervalo interestimular (Averbach y Coraell, 1961; Haber, 19691. 

apoyada en las szguientes observac~ones relativas a estos erperimen- 

tos: 

- El enmascaramiento con intervalos cortos o largos e s  menos 

eficaz que el enmascaramiento con rntervalos medios. Esta apreciación 

es ConOruente con la explicación de que en los intervalos cortos se 

produce la rntegraclDn per~fhrica del objetivo y la mascara y en tal 

caso s i  el e~timulo tiene mayor energia que la m k s r ~ r a  podrá + c r  p c r -  

cfbfdo, y en las intervalos largos. el procesamiento del estimuio ha 

tenido ya lugar cuando la mascara hace su aparlcibn, elrcunstancla e n  

Ir que La interrupcxón no ha lugar. 

Junto a lo ya cOnoCid0 sobre las caracteristlcas d e  la memo - 
ria icónicr, la contribución de Turvey permite aseverar que ciicha m; 

moria está intervenida por una serie de sistemas visuales periféri- 

coa, que transmiten ínformaci¿n relativa al estimulo percibido, de 

la retina al corten, es entonces cuando un sistema de alcance cen- 

tral utiliza La información emitida por los distintos sistemas peri- 

fbricos y decide qué es el estimulo presentado, proceso de decisión 

que puede ser intercumpido por la presentación de una máscara patrón 

dentro de un intervalo medio. En lo que respecta al contenido del al - 
m c é n  icónico, podemos entenderlo corno '"una descripcion del objeto u 

objetos visuales apropiada para las operaciones posteriores de reco- 



nwlnlanto da patrünc@n (Yurrtty, 9973, p. 44-45), ta l  d ~ ~ ~ r t i p l . l b n  de - 
km. i SU +vez, ibmtbrndarsa e- una ce@raarntaeiel6.n erprr da incluir 0 

rilcqer corieéerís l icaa flaicarr c m  son tr  iocrllzacl6n, e l  tmsl le ,  

e l  color, la brillrnt#az, ctr., Raro no caractcrlstlcrs rsocirtiras. 



En este apartaffo vamos a tratar de recoger lo que hasta e l  

mmffnto conocemos sobre dos procesos bJislcd~ de la mayor zmportancia 

dentro del sistema. 

üesde la teoria del procesamiento de información visual ha 

quedado establecido que la información contenida en un estímuio. ex- 

puesto durante un breve periodo de tiempo, queda disponible durante 

algunos mlsg. de~pués de que el estimulo ha aesapareciao (ae~endlen- 

do del tipo de estímulo y de las condiciones) para que el procesadar 

humana pueda someterla a sucesivas elaboraciones. Una v e z  que la in- 

formación emitida ha alcanzado el registro sensorial se acepta comun - 
mente que un mecanicmo de exploración o rastreo realiza un examen se 

cuencial de los elementos Contenidos en el estímulo expuesto. Este 

mcanisno de exploraci6n puede atender a cualqu~er elemento que ser6 

e l  que queda "seleccionado" y Uiepuesto para pasar a otra fase oel 

procesaniento, el resto de la Inrormicion que no haya s l d n  atendinil 

antes de la ertincibn de la ercttaci6n neucal se peracrá (Sperlrng, 

le&?, 19871 ( 7 J .  

P Q ~  otra parte, pare que cualquier inforrnaci6n pueda perma- 

necer útil en el procesador humano, tal infcrmacl6n tendrá que que- 

dar depositada en algún nivel del sistema de memoria y para ella de- 

ber& adoptar una determxnada forma que permxta el depás~to {Bestle, 

197 ); sarta transformacibn se produtlrá en cada una de las fases del 

sistema de memoria hasta quedar definitivamente almacenada. 

( 71 Téngase presente, en la mayoria de los experimentos, incluido 
el nuestro, que los su~etoi informan haber vasto más de lo que 
pueden comunxcar en su respuesta verbal. 



Este  proceso de t r a n s f g ~ l g ~ ~ h n  del est imulo externo  en un 

ci>digo i n t e r n o  e s  e l  que r d e n t l f l c m a  como codi f icac l l in  y de l  que 

no# ocupmos en l a  Fase de memcia l e 6 ~ i c a .  

IV.IV.1 Rast reo  y Búsqueda 

S t  entendemos la percepcaón como u n  proceso de ext racc i6n  

de informaci6n. debemos entender  que e l  r a s t r e o  y l a  e x p l o r a c ~ ~ n  se-  

rbn l a  primera acción decidadamente d i r i g i d a  a l  est imuio desde e l  r: 

ceptor  una ver que é s t e  haya respondrdo a l  cambio de ene rg ía  praduct. 

do. 

Sabemos Que l a  atención inmediata den t ro  d e l  Drocesamlenta 

de ia imagen se concent ra  preferentemente en l a  zona Golncldente con 

la fóvea, s iendo tambidn e s t e  á rea  e l  que m e s  sensiblemente recoge 

lo* d e t a l l e s  pequeños y  e l  c o l o r ,  mientrae RUC ¡a5 t o n a s  ~ e i l f i r ~ c a s  

de l o s  o j o s  a v e n t a ~ a n  a 1  r e s t o  en la captacibn de l a  l u z  ( L i n d s a y  y 

IUdman, 19761. 

Para e l  r eco r r ido  d e l  campo v l s u a l  y e l  a n á l i s i s  Qradual  en 

d e t a l l e  de  cada una de sus  pa r t e s .  l o s  movimrentos musculares de l a s  

o j o s  permiten que e s t o s  realxcen unos movlmlentos o s a l t o s  con t í ruos  

cuy* f r ecuenc ia  e s  de 4 ó 5 veces por sepundo, que permiten e l  r e c o -  

r r i d o  de l a  imagen o campo v i sua l ,  y  s e  r e a l i z a n  con p rec i s ión  pare- 

ciendo corresponder  c a s l  en s u  totalidad a  un muestre0 s i s t emá t i co  

d e l  con>po. Estos  movimientos s a c á d ~ c o s  no e s t á n  suf ic ien temente  e s t u  - 
diadoa en cuanto  a  l o s  mecanismos ne~ra leLI  que l o s  sos t i enen ;  pero  

s l  que só lo  puede a s imi l a r se  información en e sas  f l j a c l o n e s  

ocu la re s  breves que se  dan e n t r e  los  desplazamientos (Erdmann y üod- 

ge,  1898) ( 8 1 ,  de modo que como d e s c r i b i a  S p e r l ~ n g  (1959) en s u  t e -  

( 8 )  Citado por  Spe r l ing  en: The lnfcrmation a v a l l a b l e  i n  b r l e f  "1- 

s u a l  presenta t ions" .  Psychological Monographs: General and Ap- 
p l i e d .  l S W ,  74,  n g  1 1 .  



sls a a c t o r a l ,  e l  modo de ver de lo8 sujeloa,  hrvmonaa t i o n e  mucha s~hme - 
Janra con unr  sucesi6n de a rpoa ic ion r s  br<C~eI). 

Ex i s t e  una s e r i e  de da tos  que nos proporcionan Información 

en a s t e  s e n t i d o ,  todas  elLos procedentes  de experimentos con presen- 

tac ión  d i r e c t a  de l o s  es t imulas  a  l o s  s u j e t o s  (Nc t sae r ,  1963, 7964; 

Nai i se r ,  % v i k  y Lazar. 1863; Neisser  y Lazar,  19641. Se ~ r o c e d l a  

presentando una l i s t a  de l e t r a s  an te  e l  s u j e t a  p id iéndole  que busca- 

ra una o  más de una que había s i d o  ~ o l o c a d a s  de forma impredeclb?e, 

% bien hablan s i d o  s u s t i t u i d a s  por una ba r ra .  Los s u j e t o s  disponían 

de un i n t e r r u p t o r  conectado a un cronómetro que media e l  tiempo 

t r a n s c u r r i d o  desde l a  i n i c i a c i ó n  de l a  búsqueda h a s t a  s u  cu lminac~án .  

Es te  procedimiento permi t ía  e l  cá l cu lo  de u n  tiempo t o t a l  y un tiem- 

po p a r c i a l ,  que Neisser  ha calculado en 10 l í n e a s  por segundo, o b t e -  

nido por s u j e t o s  con p r á c t i c a .  Tambien cons ta t6  e s t e  inves t igador  que 

l a  tarea de rastreo,cuando s e  l e  pedía a los s u j e t o s  l a  i d e n t r f i c a -  

c i e n  de unas l e t r a s ,  no presentaba grandes d í f e r e n c i a r , ~ n  cuanto n l a  

necesidad de p r a c t i c a  que l a  t a r e a  ffe búsqueda de uria s o l a  I c t r e .  

Todos l o s  experimentos r ea l i zados  en e s t e  ncnt lda parecen 

ind ica r  que loa d u j e t o s ,  seghri e l  propro informa, n n  ven cada una Oc 

l a s  l e t r a s  como @lamentos indiviiluali2a?Jos, s i n o  que Ins  perciben c o  

m 0  un conjunto d e l  que " sa l t an  a  la v i s t a "  las  l e t r a s  que s e  lec. ha 

pedido i d e n t i f i c a r ,  l o  que a  su ver p l a n t e a  l a  sugerencia de que l o s  

s u j e t o s  ee tbn  manejando e s t e  proceso en funci6n de u n  modelo d e l  oh- 

j e t i v o  que t ienen  en l a  mente. Hasta e l  momento l a  inves t igac ión  n o  

ha ac l a rado  suf ic ien temente  cua les  son Los urocrsoa subyacentes en 

la bcsqueda, aunque algunos da tos  indican que l a  l oca l i zac ión  de ob- 

j e t o s  probablemente se  re lac ione  con u n  canal  neura l  que no e s  e l  

que i n t e r v i e n e  en e l  reconocimiento de formas, l o  que q u i e r e  d e c i r  

que l o c a l i z a r  u n  o b j e t i v o  o est ímulo en un contexto e  i d e n t i f i c a r l o  

son procesos d i s t i n t o s  que obedecen a mecanismos d i s t i n t o s .  



XV. IV .2  Codrf rcacidn 

ya hemos mencionado,al proceso de t r a n s f o m a c i ó n  de l a  

ínfonnrción para  peder pcrmsnecer de forma w r d u r a b l e  en ~ u a l q u ~ ~ r  

n i v e l  d e l  s t s t e n a  de memorla se  l e  denomina codufxcaci6n y a  l a  i n -  

fonrrcición c ~ d i f i c a d a  de a l ~ u f l a  forma, código de memorla. 

La cod i f i cac i&n  a que e s  sametlda l a  l n fo rmac~ón  en e i  n i -  

v e l  de m m r i a  i cán ica  e s  de t l p o  s e n s o r i a l ,  ya que entendemos que 

l@ e x t r a i d o  d e l  es t ímulo  puede compararse a  una h u e l l a  más o  menos 

f o t o ~ r á f i c a  d e l  es t imulo  externo  (Atkxnson y Shiffr-IR, 1968). Se tr- 

ta pues de una cod i f i cac ión  minlma basada en l a s  c a r a c t e r í s t l c a x  FE- 
sfcas d e l  est imulo:  f o c a l i r a c i ó n ,  c o l o r ,  tamafio, b r i l l a n t e z ,  forma, 

que no a l canza  a l a s  dimensiones s s o c l a t l v a s  n3 p e r m ~ t e  l a  i d e n t i f l -  

eación de l a  informactón contenida ISper l ing .  1QBO). 

Cuando empleando l a  thcnlca d e l  informe parcia¡. t r a s  una 

exposición breve, la  t a r e a  de l o s  s u j e t o s  ha sido sc lecc lonnr  dimcri- 

s ionas  f l s a c a a ,  la ejecución evidencia que e i  r e n d i m i e n t o  Sobrepasa 

l a  amplitud de  memoria inmediata. pero cwando l a  s eña l  indicadora ha 

Indicado una se lecc ión  de ~ a t e g o r i a s  ve rba le s ,  e l  rendimiento só lo  

a lguna  ver l l e g a  a  i g u a l a r  l a  amplitud Oe memoria Lnnmediata (Sper- 

l i n g ,  1Sg0). 

E s t a  transformación mínima ha provocado Que alguna-, alrtnres 

no reconozcan cod i f i cac ión  alguna a  n i v e l  de memoria i cbn ica  (Howe. 

19741. 



E l  a lmacenwiento  hace r e f e r e n c i a  a l  proceso par e1 que l a  

inrarzrucibn, c a d i f ~ c a d a  d e l  moda car recpondlente  81 n i v e l  d e l  procc- 

SO en QUL, se encuentre .  s e  a s e n t a r á  de  manera m&s o nnenos pr rdurabie  

en un luga r  datermrnado de l  sistcmí. Cualquier intormaclón nlmacena- 

da ser4 ú t i l  en l a  medida que sea  a c c e s t b l e ;  la recuoecación e s  e l  

proceso que s e  r e f i e r e  a l  acceso a  l a  información almacenada y a  l e s  

condiciones necesarias pera que pueda s e r  retornada en orden a  a l can -  

za r  o t r a  n i v e l  o empezar a  e rn i t r r  una resoues ta .  

1 V . V . l  E l  almacenamiento icónrco f la 

recuperación de l a  r n f o m a c ~ ó n  

Y a  nos hemos detenxdo anter iormente en l a s  ev tdencias  que 

explican la  capacidad de almaccnamrento d e l  lcon y  que aoetlenen 4ue 

la i ími t ac idn  temporal de l a  misma e s  de unos c i en to*  de m l s g s .  nr- 

pendiendo d e l  desvanecimiento de l a  e r c i t n c t ~ n  neura l  y en r l  que se  

r e g f l t r a n  más es t ímulos  de las  que oueden Procesarse p v t i t c r ~ o m a n t r  

( 9 p e r i f n g ,  1BWJJ y que pueden determinarse,:omo demostrb Estea l lCJ65)  

con $u t é c n i c a  des t inada  a  p rec i sa r  e l  número de clementos que pue- 

den p roce ra r se  t r a s  una presentaclán.  

En e l  modelo de Soer l ing  (1967). l a  imagen v i s u a l  obtenlda 

en la exploración s e  t ransforma en un Drograma de in s t iucc iones  moto - 
ras que son almacenadas, o  bien e s  l a  e x p l o r a ~ i 6 n  l a  que transforma 

la información que paca a  s e r  almacenada durante muy c o r t o  espac io  

en e l  Único almacén v i sua l  de l  s is tema (1970) .  Pues bien,  generalmen - 
t e  se a c e p t a  que l a  información a s í  almacenada se t r a n s f i e r e  a  u n  a l  - 
m ó n  a c o r t o  plazo,  aunque no se  d e s c a r t a  que pueda pasar  a  u n  alma - 
c8n a l a r g o  plazo (Atkinson y S h i f f r i n ,  1968). E l  modelo de Co l thea r t  

(1872) prevé la  pos ib i l i dad  de que se pueda recuperar  ( r e c o r d a r )  una 
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Las w o r t a c ~ o n e s  contenidas en e s t e  ca ls l tu lo  r c v i a t r n  un i n  - 
t a r b a  d e c i s i v o  para  nues t ro  planteamiento.  

En primer l u g a r ,  entendiendo a l  s u j e t o  Como un canal  de ca- 

municación. nos o f rece  u n  modelo e x p i i c a t l v o  d e l  manejo de i a  i n f u r -  

m c i ó n  contenida  en un est imulo procedente de l  e x t e r i o r ,  e s  decir, 

nos ofrece una a l t e r n a t i v a  para e x p l i c a r  e l  r e c o r r i d o  y transforma- 

c iones  que la información va suf r iendo desde s u  en t r ada  en e l  proce- 

sador humano has ta  s u  s a l i d a ,  h ipote t izando los  mecanismos subyacel-  

t e a  a L a  de tecc ión  de l a s  aefiales,  a  la ex t r acc ión  de informaci6n, a 

la re tenc ión  y conservación de la misma y sus  pos ib i ladades  de  u t i l i  - 
z a r l a s  en plazos m á s  o  menos la rgos  dc tiempo. 

Nos I n t e r e s a  aqui  fundmentalmente dos a s p e t t n s :  l a  detec-  

c i6n  de l a  s e a a l  y l a  ex t racc ión  dc informec~lin que i n i c i a n  a l  p r a i e  - 
90 

En re l ac ión  con l a  detección d e  l a  ser ial ,  se  nos o f r e c e  u n  

mecanismo de funcionamiento: E l  Rastreo,  r e a l i z a d a  par medio d e  l n i  

arovimientoa sacádicas  que exploran e1  est imula.  A q u í  podemos introdu - 
c i r  nues t r a  primera in t e r rogan te :  ¿Qué percibe e l  perceptor?  

Las cues t iones  revisadas en t o r n o  problema de l a  amplitud 

de aprehensión nos ofrecen una pos ib i l i dad  de c o n t e s t a r  a nues t ra  pre  - 
gunta  a l  reconocer que l a  r e l ac ión  e x i s t e n t e  e n t r e  l a  información con - 
t e n i d a  en e l  est imulo y l a  información contenida en la respues ta  pue- 

de  a p r e c i a r s e  a t r a v é s  de l a  información t r ansmi t ida ;  l a  r e l ac ión  ven - 
d r á  dada por la medida de l a  co r re l ac ión  e n t r e  ambas y nos o f rece  dos 

p o s i b i l f d a d e s  de i n v e s t i g a r  l a  r e i ac i6n .  por un Lado manipular l a  can - 
t i d a d  de información contenida en e l  est imufo,  incrementsindola, e s  de - 



c i r  l a  can t i dad  de infornracidn J d  entrada ( M i l l r r ,  19341 y cuor o t r o  

I r d o  n ~ n i ~ u l a r  e l  tiempo que se concede a l  resoptar  para captor  l a  

i n f o m c i ó n  (Avertrsch, lBdB1. 

b d o  que nuest ro  o b j e t i v o  es r n v e s t i g a r  l a  ~ n f u m a c ~ O n  ore- 

aenáe en l a s  I h i n a a ,  no modificaremos l a  inforrnaci9n ae entrada. 51 - 
no que é s t a  permanecerá inmodi f icada en s i  misma, s i n  embarga, sí  se  

adecúa a nuest ro  o b j e t i v o  l a  p o s i b i l i d a d  de manipular e l  tiempo de 

exposición. Este procedimiento puede proporc ionarnos informaclán s n -  

b r e  cuánto t iempo requ ie re  Pa percepción, de qué in formación y / o  

cuánta in formación de la presente en e l  es t imu lo  es captada y de l o s  

d i s t i n t o s  determinantes de l a s  respuestas. 

En cuanto al segundo aspecto que hemos recoPocloo Corno r e l e  - 
vante, l a  extracexón de l a  in fo rmie lón ,  l a  t e o r i a  y l a  evidencia r o s  

apor tan y sustentan v a r i o s  elementos de ~ n t e r é s .  

En pr imor Lugar,el ferrheno t fe l a  persistencia de i a  v i s r í j n  

que sigue a ¡a entrada de la i r l f omac~On,  rerniti6ndonorr rnmed~atamcn - 
t e  a l  tMna de l a  duraeidn d e l  icón, e x p l ~ c a n d o  que La amplia informa - 
c i b n  de entrada recogida a t raves  de canales múltiples que funcionan 

a lmu l t i nemen te ,  se mantiene durante un c o r t o  pe r lodo  de tlempo sln 

s u f r i r  ninguna elaboración nl t rans formac~án (8roadbent, 19581. 

A su vez, l a  evidencia e w i r l c a  nos Suministra información 

sobre l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  que reúne l a  ~ n f o m a c l ó n  en es te  punto d e l  

recorrido, ea decrr,cuáles son l o s  COmpOnentes de l a  tnformación a 

n i v e l  i c ó n i c o  (Cper l ing ,  19W); Por t a n t o ,  podemos suponer que las 

diatensionca f i s i c a s  d e l  est ímulo quedaran a l s ladas  de dimensiones a- 

~ 0 c i a t i v a s  procedentes de mecanismos de elaboración. 



Finalmnta,  nos ofrece un5 potltbilidlid de controlar e1 pro- 

eem en e s t a  faae del  praeeslvnientii, a t r l v&e  da 112 t i cnrcra  de  en- 

msc*runiento que hipot&ticmente  pueden g a r r n t i t a r  que Ir Infonnd- 

ci& tcinMntitfd5 se mintanga conatreilldsr entre  los  l ímites  def nivel 

fcónfco, l o  qua quiere decir  que La infarmación contenido en une re- 

puaata I r a l i da )  de e s t e  mmento O fase,  cantendrb una Infarmc&án de - 
pendiente de la. c a rac t e r i s t i ca s  Fiaicas d e l  e-itimula axtr<aidas,@n 

niayor o menor medida, en funcldn del trempa que e I  reccptbr haya  t e -  

nido para proceder a l a  transmisión. 

En e l  siguiente capitulo plantearemos e l  problernií y Las h& 

pótesis  derivadas de e s t a s  conclus~ones.  





Para abordar nuestra 1nuestigacSÓn debemos inac ta lmrn te  e s -  

t l b l e c e r  uno dobla consaderacrón coma punto de Part rda,  ésto es. de- 

f i n i r  y c e n t r a r  chao vamos a entender l o s  eatimuloe, de l a s  láminas 

de1 Rerschach y desde qué perspectava vamos a a n a l ~ z a r  e l  proceso 

percept ivo.  

Los est ímulos correspondientes a cada una de l a s  d iez  1 h ~ -  

nas son,a un n i v e l  descrlptivo,manchas de t z n t a  más o menos conexas, 

de s i rne t r i a  xmperfecta, con formas m 8 s  o menos mb lguas ,  con presen- 

c i a  d e l  c o l o r  negro, con r o j o  y negro, m u l t i c o l o r  y armónica y m u l t ~  

Co lor  menos a m ó n l c a  sobre un fondo hornogenea de c o l o r  b lanco ( 1  ) .  

La Ps i co log ía  de l a  forma es, s ~ n  du<ja,quien mis Lnforma- 

c i b n  puede apor tarnos para  un mejor conocimiento de l o a  componentes, 

l eyes  y fanámenos Inherentes a este t l ~ o  de cs t imu loa  y asumimos s-  

s u 3  como apor tac ión  in fo rmat iva  minica todo i o  recogrdo en e~ apar- 

tado III.11. 

Pero ex i s ten  unos pocos h a l l a r g o s  que nos l n t r r e s a  p a r t i c u -  

larmente entresacar y co locar  momentancamente en un pr lmer  plano, 

j us t i f i cando ,  naturalmente, t a l  proceder. 

S i  en t re  formas. s i n  correspondenclas r e a l e s  e s p e c i f t c a ~  so - 
b r e  Condos homogkneos, nos encontrmoci, v a l e  la pena presentar  a lgu-  

( 1 1  Descr ipc ión  en base a l a s  Carac te r í s t i cas  de l a s  l&nlnas y a l a  
f recUencla de uso de palabras descriptivas empleadas por  Rors- 
chach: ~ s i c o < j t a g n 5 o t i c o  (19691. 



nas Lnforrnrciones bksicaa procedentea de rnvestlgacrnncs en Irms que 

se hur utiliredo formas sin sentido como estlmuloc oreacntado$ te- 

quisto~cBptcmente (procedimiento por dem&s interesante a nuestros 

propbsitosf Entre estas investigaciones destaca le de wever 11927)  

cuyo objativo ae cnmarca en la indagaciQn de los fenhenos figura- 

fondo y papa la que utiliza formas sin sentido presentadas tsquistn- 

copica~lente con tiempos de expooiician progrealvamente incremertados. 

Los resultados en Wever sustentan una clara conclusi6n: que la das- 

criminaci¿n dc una figura sobre un fondo amorfo se produce en un um- 

bral conrparativamente más alto que en el que se pueden producir otras 

discriminaciones, tales como la relativa a la brillantez. 

He aqui un primer dato relacionado con una caracteristica 

general de nuestras láminas y que llama la atencrón sobre la relevan - 
cia de la misnia en orden a la perceptibilidad del estimulo. Pero las 

láminas de Rorschach no son exactamente las figuras srn sentido de 

Wever sino manchas de tinta. Afortunadamente Freeman í1929), inves- 

tigando en e1 mismo sentido, utilizó mancha!+ de tinta junto con si- 

lueta$ de perfiles e. incrementando e l  tlcmpo de cnpusrci6n taquis- 

toscbpica. confirma el rksultado anteriopmente consiprado. ~n las 

respuestas obtenidas en los tiempos de expusaclOn mds cortos, sOio  

se reflejan características de brillantez discriminadas j u n t o  con im - 
preeiones vagas de lasfigiins s6lo en los tiempos de exposición mis 

largos los sujetos consiguieron destacar un contorno d e f i n r d o  sabre 

el fondo amorfo. 

Ambas investigaciones abundan en la caratterlstica de ines- 

tabilidad, concerniente al conjunto figura-fonda, de modo que las 

manchas de las láminas, además de Funcionar de un mido similar a las 

"figuras reversible% múltiples", susceptibles de distintas alternati - 
vas organizacionales con el mismo grado de pregnancia IWertheimer, 

1957). pueden invertir la figura con resoecto al fondo y dar lugar a 

las, l l m d a s  respuestas de "espacio blanco", limitado por los contor - 
nos de la ffgufa. 



timaas mencionado adeds, en la d e $ ~ ~ L ~ i & n  de Lata láminas 

QtPaS cars~~er~stlcas. entre las cuales, e1   olor y la forma tie- 

nen un gran peso en los prot~colos Rorschach. Estas caracterfsticas 

ron identificadas c m  caracterlstlcas fisicas del cstlmulo desde 

el Procesuniento da InformaciOn, 10 que quiere decir que se pueden 

procesar sutcmaticuoEnte a nivel da memria icbnica. Sí eceptamos 

dato podemos esperar que ante el color y 1a forma de las láminas 

de Rorschach loa sujetos se comporten de un m d o  semejante a lo ob- 

servado en otros experimento5 con otros estimulos (Von Wripht, 1968; 

Oiek. 1969; Clark. 1969; Turvey y Kravetz, 19701. Pero también sa- 

b m o s  que no todas lae caracteristlcas consumen el mlsmo tiempo en 

prcvocir excitacián neural y ser caotadaa; el color concretamente, 

parece codificarse ~nmediatamente, durante la misma presentiacxón 

estimular. ;Ocurre de este modo en las láminas de Rorschachp Este 

as nuestro primer paso: Indagar acerca del procesamiento de las ca- 

racterísticas de los estimulos presentes en las diez llúninas del 

Rorachach, y cbmprobar cuántos están presentes y qué txemipos de e r -  

posición necesitan cada una de ellas para aparecer. Esto nos 0 ~ 1 1 -  

ga a garantizar que estamos constriñenao a los ~ujetos a 10s limi- 

tes del periodo icóntco. Pero antes do seguir adelante sabrn eatc 

particular y pudiendo entenderse por lo dicho que vamos a trntrar- 

no6 en Sr$ caracteristicas estructurales, uamos a aclarar 1 B refe - 
rente a1 proceso perceptivo. 

Desde la teoría del procesamiento de informacxón, podemos 

snplicar Sa percepción a través de dastintob modelos. Todos ellos 

incluyen varias fases, más o menos ~erarqulzadas o flextbles, que 

comportan una secuencia temporal. El procesamiento porceptfvo, cuan 

do de transrnisiÓn de unidades de información restringida se trata, 

es practicamente inmed~ato. Sin embargo, hasta el momento parece 

sostenerse no se adecuan a ese procesmlento automátíco sino que 

precism un proceso más controlado o, en expresión de Shiffrin y 

Schneider (19171, "los procesos ccntrolados no operan en lo que he- 



awr llamado pracasamlento a u t d t í c o  eacepto en c i e r to s  casos eapa- 

c i r l a s  en Los que l a  fnf~muictbn as td  dcQradada o rerrulta d i s u r ,  

en Cuyo cnao l a  codificación a u t d t i c a  nunca alcanza e l  es tadio del 

reconccirafrnto", (p. 183). 

Esto parece permitir  h ipo te t izar  que Las respuestas e l i c l -  

tadas por las lb t inas  uel Rorschack, dada PUS C A P ~ C ~ C P ~ J ~ ~ _ C ~ S  e s t i -  

mularas puedan entenderse como una muestra del  comportmaento per- 

ceptivo no automático de l  sujeto .  

Por nuestra par te ,  en base a  l a  t eor ía  del  Procesamrento 

de Infcmuición, elabormos un modelo a l  que ya hemos hecho referen- 

c i a  (Dias-ama 1). en e l  que planteamos posibles fases  subyacentes 

desde la presentación d e l  estimulo a  l a  verbalizac16n ae l a  respues - 
t a .  De acuerdo con dicho modelo l a s  fases  hipotetizadus aerian las 

s i ~ u i e n t a s :  

a .  un primer rastreamiento del  " i m p u t "  y recogzda de una 

gran cantidad de información no se lec t iva  a  las  Ca- 

r a c t e r í s t i c a s  f i s l c a s  corre$pondieotes a l  procesanren - 
t o  icónico; 

b .  l a  selección de una figura-conjunto o par te  del  e s t í -  

mulo presentado; 

c .  l a  formulación de una hipótesis  perceptíva resultado 

(coma indica Neisser. 1976) de l a  znteracei6n entre  



la exploracibn, los erguems y 1a integraclán de la 

obrervacfón del percepto; 

U. 1a cmaraci6n de la infornucidn sensorial con la 

huella mnémics. dada la interacción de los dlstlntos 

componentes del ciclo perceptivo; 

e. por Últlmo. en funcldn del nivel de exigencia al que 

e1 sujeto vaya a tender. según expectativas creadas, 

etc.. 6ste procederá a una valorac~ón de r~esgoa aso- 

ciados con su respuesta. 

El presente trabajo está dedicado a probar experlmental- 

mente la primera fase contemplada en el modelo. 

Para ello tenemos que controlar oxperimentalmsnto la s r í u a -  

ciSn a fin de cortar el proceso cn el mameneo correapondisntd o come 

habiunoa dsjado anunciado a1 hablar de tae caracterirrticarr del es- 

timulo, alslar el momento del procesamiento icónico. 

Para eate fin hemos elegido el paradlpma experimental de 

Averbach y Ccriell. con emascaramlento PetPo&ctivo, que hemos descri 

to en el capitulo anterior, Qer tante v m o 5  a proceder con erpoúlci~ 

nea taquistoscbpicas con distrntos tiempos de exposición y vamos a 

interrumpir el procesamiento con la intrcducclón de un rurdo visual: 

una &cara con patrón (Fig. 2). que Como ya hemos seiislado se ha 

raostrado útil para la presentic16n MnOCulaP y binocular y para en- 



11>~searmienta retroactiva ( 2  1 .  Tenlanda s n  cuenta que sl enmascara- 

miento puede rñostrarss m i s  o menor eFlciax e n  Cuncf6n de que loa i n -  

tervalos sean co r t a i ,  mediaa o lrrgoa. nuestro primer objntlwo t i e n e  

necesariamente que cons i s t i r  en probtrr La s r i cac i a  del  paratflgm*i ue 

a m s c a r u a i a n t o  y t r a t a r  da detectar  e l  fntervalo dptima. Posterlcr-  

santa. una vez establecido e l  intervalo,  testaremos l a s  c a r a c t r r f s t i  

611 ss t fmularr i  que se  prcEduzcan a nivel  de procesan>iento icOntco. 

f a )  Recuhrdase l o s  experxmentos de Turvry descrLtos en e l  capi tulo  
an te r ior .  





Si pretendemos conocer e l  n i v e l  en que san procesada6 las 

e a r a c t e r i s t i c a s  de l o s  es t imulas  que configuran Las r e spues t a s  a l  

Rorschach. tendremos que u t i l i z a r  un paradigma de enmascaranlento c u  - 

ya u t i l i d a d  debe s e r  probada. En e s t e  momento s e  nos p lantea  una >m- 

por t an te  toma de  dec is ión  sobre t r e s  va r i ab le s  extraoruinariarnenw 

re l evan tes ,  como se  ha demostrado en 4uCeslvas lnves t rgac tones :  e l  

tiempo de exposición,  e l  intervalo i n t e r e s t l m u l a r  y l a  imlumtnacltin 

de  Fondo. 

P c d ~ a i n ~ 5  suponer,  apoyados en e l  experxmento d e  Cteln (194Qi, 

a quien consideramos pionero en e s t e  t i p o  de e s t u d i o s ,  Que las  r e s -  

puestas  a las I h i n a s  d e l  Rorschach s e  elaboran muy peco d c r ~ u i i s  d e  

l a  pregentaeibn. Este  invest igador u t i l i z 6  l o s  tiempo3 de eaposici6n 

s igu ien te s :  10 n l s g s . ,  100 mlagS., 3.0OO mlsgs. y tiempo de e x a o s l -  

cfbn i l imi t ado ;  y obeervb que de sus dos grupos d e  s u j e t a s ,  aquel a l  

que s e  l e  habtan presentado l a s  ltbninas en orden ascendente,  apenas 

presentaba diferencias en cuanto a l  número t o t a l  de r e spues t a s  dadas 

en e l  l n t e r v t l o  menor y e l  mayor. 

Es to  es especialmente importante ya que se ha constatado 

que e l  icbn t i e n e  una duPaciÓn var iab le  y ,  e n t r e  o t r a s  r a rnnr s ,  en 

ta l  perdurabi l idad  parece i n f l u i r  e l  t i p o  de es t imulo .  

S i  seguimos rastreando l o s  tiempos Ue exposición empleados 

en expos ic iones  taquis toccópicas  de l a s  láminas d e l  Rorschach, tene- 

nos los  10 mlsps., 100 mlsgs- y 10.00(7 m l s ~ s . ,  empleados por P h i l l i p s  

y Fram (1954) corno condiciones experimentales. En e s t e  experimento 



se  comgrobír que con l o s  t iempos cle e ~ ? . ~ o s l c i O n  c o r t o s ,  la. r.espuestas 

r e c a g i d r s  e r a n  notab lemente vagas y  m a r f a s ,  l a  a r t i c u l a c i ó n  de l a s  

ariaaus a w r e c f a  en 100 mlags. l o  que l l e g a b a  a  a e r  f recwentement r  e n  

10.MX) rnliags. En p r i n c i p i o  podernos auponec que e s t o s  d a t a s  son abso- 

lu turvante  congruentes.  s i n  embargo cabe l a  duda de que en D a r t e  gue- 

d m  e s t a r  m e d i a t i z a d o s  p o r  e l  t i p o  de Consigna u t i l i z a d a ,  como vamos 

a c m w r o b a r  a  t r a v e s  de l o s  exper imen tos  de H o r l u c h i  1196311, e l  t c r -  

CeF i n v e s t i g a d o r ,  h a s t a  donde sabemis, que u t i l i z a  e l  p r o c e d i m i e n t o  

de ~ X P O S ~ C ~ O ~ ~ S  t a q u i s t o s c ó p i c a a  pa ra  e l  e s t u d i o  de dos láminas da1 

R ~ r s c h a c h ,  l a s  l ám inas  111 y V I .  Sus c o n d i c i o n e s  e x p e r i m e n t a l e s  scn:  

'100 mlsgia., 300 mlsgs., 1.000 misps.  y t lempo i l ~ m i t a d o  d e  expas l -  

c iÓn. encon t rando  e n t r e  o t r o s  r e s u l t a d o s ,  y a  r e l a t a d o s  en e l  c a p i t u -  

l o  111, que  en t iempos c o r t o s .  1 0 0  y 3 . ~ 3  mlsgs., s ó l o  se producen 

respues tas  p l o b a l e s  y a  p a r t i r  de aqu í  aparecen l a s  respues tas  de d e  

t a l l e .  Pero nos a p o r t a  un d a t o  a d i c i o n a l  de e x t r a o r d i n a r i o  i n t e r a s  

en r e l a c i ó n  con l a  m a n i p u l a c i ó n  de l a  cons igna  y a l  que acabamos oe 

a l u d i r  en r e f e r e n c i a  con l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  p o r  P h i l l i p s  y  F r a  - 
m; e l l o  e s  que sus observac iones  l e  l l e v a r o n  a  d i s m i n u i r  :as r e s -  

pues tas  vapas en l a s  que a p a r e c i a  e l  t & r m i n o  "manche" o "marcha d r  

t i n t a * '  y s i m i l a r e s ,  i n t r o d u c i e n d a  mayor c a n t i d a d  de i n f o r m a c i b n  sn- 

b r e  e l  e s t l m u l o  en l a s  i n s t r u c c i o n e s  que se  l e  deban a l  s u j e t o :  " L P ~  

vanios a m o s t r a r  un dibuJo d u r a n t e  un c o r t o  p e r i o d o  de t iempo.  e s t e  

d i b u J o  se h a  hecho derramando t i n t a  en un  t r o z a  de p a p e l  y  doblando- 

l o  por l a  m i t a d ,  a s í  que no e s t á  de te rm inado  a  quh pueda pa recerse .  

p o r  f a v o r  d iganos  qué l e  parece a  us ted .  Puede d a r  C u a l q u i e r  número 

de respuestas" .  

Por  n u e s t r a  p a r t e  quisimos poner  a  p rueba  e s t e  d a t o  dado 

que p o d r i a  s e r  una i n f o r m a c i ó n  sesgade p o r  el  n i m e r o  de láminas u t i -  

l i z a d a s  pues, aún p a r t i c i p a n d o  de c a r a c t s r ( s t i c a a  b i s i c a s  g e n e r a l e s  

análogls, l a s  láminas  p resen tan  n a t a b l e s  p e c u l i a r i d a d e s  y puede muy 

b i e n  c o n s i d e r a r s e  que l a s  láminas 111 y  VI no son un muest reo adecua - 
do de l a s  d i e z  lám inas  de la s e r i e .  añadiéndose a  é s t o  une n o t a b l e  

d i f e r e n c i a  en l o s  t iempos de expos ic ión .  Con t a l  f i n  presentamos l a s  

d i e z  l h i n a s ,  en e l  o rden es tandar ,  t a q u i s t o s c b p i c a m e n t e  a  33 

t o s .  e s t u d i a n t e s  u n i v e r s i t a r i o s ,  con edades comprendidas e n t r e  19 y 

22 alios. 



Empleunas romo tiempo de exporicidn e l  de m&* curta dura- 

Cibn canpleado por Phlllias y F r m :  90 mls~)~. A un grupo de qujnce 

sUJktOS se lea dirlglá la coneigna estandar y al otro grupo i n  ron -  

signa empleada por norlucni. 

Los resultados se confirmaron mplimente: las respuestas 

expPG~ada~ en los t6rminos: "manchas", "manchas de tinta". "manchas 

de colores", "'sombras de manchas", se redujeron en un 57.83% para al 

segundo grupo. 

En lo que respecta a la cuestlán fundamental de nuestra to- 

ma de decisión sobre el tiempo de exposición de los estirnulos, nos 

es imprescindible tener en cuenta la segunda varlahie que menciona- 

mos al comienzo del capitulo: el xntervalo interesttmular. 

En el ya descrito experimenta de Baxt 1 7 8 7 1 ) .  el tiempo de 

exposición empleado fue de 5 mlsgs. y los intervnins interest%muia- 

raa iban desde la casi inexistencia del mismo, haata los 50 rnlr~s. A 

poyrdos en estos Experimentos y en sus propios resultados, A v c r b a c h  

y Corlell (lQt2il) concluyeron que, alrededor de 1M3 mlsgs. de la &Da- 

ricibn del eatimulo, su procesamiento puede ser interrumpido por i s  

aparición de un segundo eatimulo. Esto nos lleva a hipotetizar un in - 
tarvalo óptimo en torno a los 1 0 0  rnisgs. transcurridos aesae que co- 

mienza la exposición de la lámina hasta que aparece la máscara, lo 

que nos limita un tiempo máximo de exposición que incluya el ~nterva - 
lo hipoteticmente óptimo. También advertimos que los experimentos 

citados, más otros como los de Cperling (1960). Averbach y Cperling 

(1861). etc., coinciden absolutamente en la utilización de un tiempo 

de exposición: 50 mlsgs. Todos estos crlterl0~ mediatizaron nuestra 

deciaiOn sobre esta cuestión. 

Por bltlmo, la Incidencia de los campos pre y post-exposlti - 
vos oscuros y brillantes, es tal que a ellos parecen atribu~rse nota - 



b l e s  d i f e r e n c i a s  de tiempo en 11 re tenc i i r n  i c b l c a .  Avarbach y S g a r -  

l l n g  (1963) de tec taron lcones de nes ta  S sgs. con campos p re  y post  

e r p u s l t i v o s  oscuros, mientran con t m a s  b r l l l e n t t r x  la d x i m a  dura- 

c iGn observada alcanzaba 1 ag. 

*demás hay una razón de i ncues t i onab le  pesa a favor de l o s  

cempos i luminados y es, como se recordará,  l a  g a r ~ n t i a  de no I n t r o -  

d u c i r  pos t  e fec tos  fzgua l res  (Turvey. 19739, 

V.I.2 Plan teamen to  d e l  problema 

V.I.2.1 Híp6 tes i s  conceptual  

Si e l  paradigma de ennnascarmlento r e t r o a c t i v o  de Averbach 

y C d r i e l l  (1@6r) I n t e r F i e r e  eficazmente e l  proceramlento de e ~ t í m u l o s  

cons i s ten tes  en l e t r a s  y /o  d i g i t o s ,  Puede ser igualmente e f i caz  con 

es t imu los  d i s t i n t o s  como son l a s  láminas de Rorschacn. 

V.I.2.2 Def in i c iones  operacionales 

La a p l i c a c i b n  d e l  paradlpvna de enmascaramiento purto ae mani - 
t i e s t o  en e l  experimento de kverbach y C o r i e l l  (19611 y arrimirrmo en :os 

de Sper l i ng  (Sper l lng ,  18(X3: Averbseh y Líperl ing, 11161; Spar l ing,  

10o31, que se producia un decremento en e l  n h e r a  de iterns informa- 

do., especialmente cuando l a  señal se demoraba según un i n t e r v a l o  de - 
terminado, p o r  t a n t a  l a  cant idad de l n f o m a c i 6 n  t r a n s m i t i d a  e5 una 

funeibn d e l  tiempo correspondiente a l  i n t e r v a l o  i n t e r e s t i m u l a r .  

En loa resu l tados  de S t e i n  (194Q), con respecto a l a 6  lámi- 

nas de Rorschach, l a  cant idad de in formación t r a n s m i t i d a  viene dada 

por e l  grado de a r t i c u l a c i ó n  de l a  r t rpues ta .  

E l  grado de a r t i c u l a c i ó n  de l a  respuesta Queda re f l e jado ,  

en l o s  d i s t i n t o s  sistemas va l c ra t i vos ,  en funcfón de v a r i o s  c r i t e -  

rios, una de e l l o s  es e l  de teminante  o c a r e c t e r l s t i c a e  d e l  es t imu lo  

sobre l o s  que es apoya la respuesta. 



Por tanto,  s i  interferimos e l  proceamlento oe I r  infonna- 

ei6n contenida en l a s  lbninan, 1a ~ \ ~ d l d a  de 111 e f i cac i a  del paradlg- 

w wendc& dada por l a s  diferencias de artPcu1aciBn entre  las  respuez 

t a í  dadas en e s t a  condición eiperimantal y l a s  reapueatas dadas en 

candiciones de no aplicacián de l  prradlgmr. La medida de l a  a r t i cu l a  - 
cibn de l a s  respuestas se r e f l e j a r& en l a  valoraclán de1 determtnante. 

La variable independiente e s  e l  paradigma de enmascaramlen- 

t o  re t roact ivo que adopta dos condlcrones: presencia y eusencia. E 1  

in tervalo interest imular  inherente a l  paradlgna se rá  progresivamente 

incrcmentado. por tan to  e l  periodo de t i e rno  transcurrido entre  l a  

desaparición de l a  i b i n a  y i a  aparición de l a  máscara variará de l a  

forma r ipuiente:  10 mlsgs., 20 mlsgs., 40 mlags., 80 m l s g s . ,  160 

mlsgs. y 360 mlsgs. 

~a variable dependiente.  as reapuestar de los aujetoa a 

l a s  ltninali de Rocschach. Estas respuesta?; ser& valoradas en c u a n t o  

a s u s  ciletemrinantes, según e l  s$itema de Exner 11974). para ser  ca t e  

por i~adat i  posteriormente en función de la menor o mayor estructura- 

cibn yfo ar t icuiaci6n contenida en l a  vaforación. La medida de l a  v a  

r i ab l e  dependiente s e  rea l izará  mediante l a s  frecuencias cootenidaa 

en cada una de las  categorías,  una vez obtenldo un acuerdo entre va- 

loradores sa t i s fac tor ros .  

V.I.2.4 ~ l p Ó t e s i s  eaperimental 

Si e l  paradigma de enmascaramiento re t roact ivo in te r f ie re  

e l  procksuniento visual de los estímulos Contenidos en l a s  láminas, 

la frecuencia de respuestas ar t iculadas  s e  incrementar& s ign i f i ca t i -  

vamente con respecto a l a  frecuencia de respuestas informadas s in  l a  

presencia de l a  máscara y es te  incremento se rá  miis notable en los i n  - 



201. 

terviles i n t e r e ~ t i n u l a r e i  medina que en los c o r t o s  a  en los  lacgaa. 

V . I . 3 . 1  S u j e t o s  

L a  muestra de e s t e  experimenta e s t a  formada por 13 varones 

y 57 mujeres,  e s t u d i a n t e s  de primer cu r so  de Ps i co log ía  de l a  Unlver - 
sidisd Autbnma de Madrld, perteneezentee a 055 de les cxnca grupos 

que eomponian eL Cltado curso ,  elegidos a l  a z a r ;  10% 70 su je ros  que 

compusieron la muestra fueron ~gua lmen te  se lecc ionados  por u n  proce- 

dlmiento aleatorio. L a  edad medla de l a  muestra e s  d e  1 8 . 1 ;  l a  moda 

de  1 8 y  e l  rango de 1 7  a  23. Se camprobb en todos I c s  casas  e l  desco  

nocimienta de l a s  láminas de Rnrschach. 

DiseRo experimental i n t e r s u j e t u  Uc a r e t e  grupa5 con aoipnñ- 

ción aleatarfa ,  en base a 10s d i s t a n t o s  va la re s  adoptados por la va- 

r i a b l e  independzente. 

Taquistoscopio de t r e s  canales:  TKK-TP, Taket Kxkz-Cogyo, 

Ed. Lts. 70.002. 

Estimulo de ensayo. 

10 laminas de Rorcchach. 



V.1.3 .4  Prnredlmaente 

11 Fase: Estabiectmlento de l a r  condlclonos experimentales 

y a r ipnac ión  de s u j c t o t  a  cada una de  el i ras .  

En 16 condrcrón erperamental con u t i l i z a c i ó n  d e l  paradigma 

de  enmrscarmrento  r e t r o a c t i v o ,  e l  xn terva lo  i n t e r e s t i m u l a r  aoopta 

seis va lo res  d i s t i n t o s :  10 mlags., 20 mlsgs . ,  40 mLsgs.. e30 mlsgs., 

1W mlsgs. y 380 mlsgs. A cada uno de e s t o s  va lo res  se l e  asigna u n  

grupo de 10 s u j e t o s  y o t r o s  10 c o m  grupo de c o n t r o l ,  a  l a  c o n d l ~ i 6 n  

en la que no se u t l l l z a  e1  paradigma de enmassaramlento. Resultando 

s i e t e  grupos de muestras  independientes ,  formadas var  10 s u j e t o s  ca- 

da uno. 

2r  Fase: Rea l~zaczón  d e l  experimento y recoglda de i a  i n f o r  - 
mación . 

Cada uno de l o s  s u j e t o s  e r a  ln t rouuclao  rn l a  cabina fle rx -  

per inentacfbn  y  s i tuado  a n t e  e l  visor  d e l  t aqu t s toscon io ,  t r a s  la 

farmuloción de algunas preguntas encamxnadia a  indagar sobre la U L L -  

l i z a c i 6 n  o no de g a f a s  ocaslonairnente o  l e n t i l L a s  o alpiin o t r o  posi- 

ble problema visua l  d e l  que e l  s u j e t o  t u v i e r a  conocimiento, s e  l a  12 

v i t a b a  a  mi ra r  y  acomodarse a l  vrsor d e l  apara to .  

En primer lugar  se l e  presentaba un es t imulo  de ensayo que 

contenía  un dibujo ;  e s t e  est imulo se  presentaba con los  mismos pará- 

metros que s e r i a n  presentado5 104 e s t h i u i o s  de prueba,  e s  d e c i r ,  50 

inlsps. de tiempo de exposición. in tens idad  cons tan te .  rrmnteniendo 

l o 5  ~myx>s pre  y post-exposi t ivos iluminados. Tras alguno* ensayos = 

k n ~ m i n a d o ~  a conseguir l a  habituación d e l  s u j e t o ,  se procedía a  l a  

r e a l i z a c i ó n  d e l  experimento introduciendo 1s s i g u i e n t e  consigna: 

"Voy a p r e s e n t a r l e  unos dibujos que van a  aparecer  durante  muy poco 



t i m o ;  todos  e l l o s  se  han r ea l i zado  d r r r m a n d o  Flt7ta soo r r  e1 papel 

A medida que s e  l o s  vaya presentando, d i g m e ,  por f avor ,  s  qu6 se  p- 

racen o podrfan parecerse".  

Una vez dada l a  consigna, s e  accionaba e l  taqulstobcnuio,  en 

e l  que p r e v l m n t e  se había introducxdo l a  l b l n a  I y e l  ruido vleual  

y se habia programado e l  Clempo de exposlci6n de la ldmlna (50 r n l s g r . ) ,  

e l  i n t e r v a l o  in t e re s t rmula r  que cor respondiera  y e l  tlernwo de expori-  

c ión  d e l  ruxdo v l s u a i  150 mlsgs.1. 

L a s  respues tas  s e  recogia textualmente con inmediatez a s u  

información, en unas t a r j e t a s  preparadas a  t a l  e f e c t o ,  en l a s  q u p  pre - 
vramente se habían l n s c r ~ t o  l o s  da tos  d e  l a e n t l f l c a c i á n  d e l  s u j e t o  y 

d e l  experimento. 

3r Fase: Elaboraeion de l a  lnforrnacrbn recogrda y oisruariin 

sobre l o s  acuerdos y nrocedimienroa de  va larar rón  adoptados. 

Una v e a  recogidas  l a s  respues tas  de los 70 s u j e t o s  sp proce- 

d i 5  a l  vaciado de l a s  mismas en u n  l i s t a d o  hito en e l  Jue a  cada urra 

de las respues tas  s e  l e e  asignó u n  cbdigo. de t a l  manera que en é l  

l i s t a d o  Único aparec ieran  ordenadas a l  a r a r  y no agrupadas por condi- 

c iones  experimentales ,  de fo~ma que l a s  expec ta t ivas  d e  l o s  jueces 

que iban a  i n t e r v e n i r  en l a  vaioraci6n no pudieran i n c i d i r  en l a  rnls- 

E l  sistema de v a l o r a c r ó ~  u t i l l a a d o  fue e l  Sistema Compren- 

s i v o  de  Exner (19743, sistema en e l  que l o s  c u a t r o  jueces que i n t e r v ~  - 
nieron. e n t r e  l o s  que no Se encontraba e l  experimentador,  habían s:do 

entrenados.  



La ~ n t e r v e n c r ó n  de l o s  jueces r equ ie re  algunos c w n t a r i c c .  

En primer luQar debemos p r e c i s a r  en gu6 c o n & % s t l a  La t a r e a  de vala- 

raclón,  pues como e s  sabido. l a s  roapusaras de l a s  i h ~ n a s  de un 

protocolo Rorschach, son valoradas haba tuakwnte  según d i s t a n t o s  c r l  

t e r l o a .  que son fundamentalmente: laca l izackón,  de temLnante ,  c a l i -  

dad fonnal ,  ContenLdo. popularidad y vaiorac&&n de l a  actxvadad orga - 
nkza t i  va .  

En e s t e  caso. las respues tas  sole debían s e r  waloradas en  

funeihn d e l  determinante,  a justdndose l o  d s  p o s l b l e  a l a  verbalara-  

c ión  d e l  s u j e t o .  y a  que no e x i s t í a  p o s i b i l i d a d  de  i n v e s t i g a r  l a  res-  

pues ta  debido a l a  s l t u a c i b n  e x p e r ~ m e n t a l ;  e s t a  rar6n impeaia. asa- 

mi-, que s e  pudieran hacer j u i c i o s  bajo o t r o s  c r i t e r i o s  coma e l  de 

la loca l i zac ión .  Por t a n t o  la t a r e a  de ?os  jueces c o n s i s t i r í a  en " t a l  

vez la dec i s ión  más importante y compleje que s e  p l an tea  en e l  oroce- 

so de  va lorac i6n  ... ( y  que) se  r e fxe re  a l  determinante de l a  resoues - 
ta, e s  d e c i r ,  a l o s  elementos de l a s  l iminas que conforman un perccp- 

to .  E l  o b j e t i v o  que s e  persigue en e s t a  f a s e  de l a  valoración cons ls -  

te en obtener  información sobre los comp,,ejos procesas percept lva-cng 

n i t i v o s  que subyacen a una reapuesta" ( ( 3  1 .  

En segundo fuga r ,  con e l  f i n  de d i s c u t i r  pos ib l e s  problemas 

que su rg ie ran  de l a  valoración de l a s  r e spues t a s ,  e e  e l i g i ó  a l  aza r  

un peque50 nimero de  e l l a s ,  con e l  que se  hizo un primer ensayo de 

valoración.  Los Jueces informaron a l  Concluir  e s t a  primera t e n t a t i v a  

sobre problemas r e l a t i v o s  a la consideración de formulaciones verba- 

les, que no son consideradas reSPUeStaS en e l  s i s tema habitual,  de va - 
lo rac ión .  Estas expresiones Que no suponen ninguna o escasa  a r t i c u l a  

c ión ,  t e n i a n  en e s t a  ocasión un e x t r a o r d i n a r i o  i n t e r i s  en orden a 

nues t r a s  observaciones y son e f e c t i v m e n t e  un punto de d iscus ión  en- 

tre los d i s t i n t o s  s i s temat izadores .  

( 3 )  Exner, J.E., Sistema comprensivo d e l  Rorschach. Pablo de l  ~ i o .  
Madrid. 1978, pág. 91 



La mayorla de los  au to res  co inc ide  en que no deben conslde- 

rnrae  cona r e s p u e i t a s  l a s  obeervaclonea d e s c r l p t i v i r ,  va lo ra t ivee  o 

r f e e t i v r s ,  pero no e x i s t e  un acuerdo &ptinn> sobre l a  or@ptación de 

las descr ipc iones  d e l  estimulo que pueaan informarse. l a s  aa ignacio-  

nes o denminac iones  de ca rac t e r f a i t i c r s  f i s i c r t *  c m o  e l  c a l o r .  Por e-  

jumplo l a  expresi&n "cuatro co lares" ,  e s  considerada genrralmcnte 

por a lgunas  eacue la s  como una "descrrpcibn",  pero pasa a  s e r  una "ac - 
naniinncián de eo ler" ,  s i  #e enumeran l o s  c o l o r e s  (80hm. 1973).  S i n  

m b a ~ g o  para  Pfotrowski (10363. a quien correspanae l a  introducción 

d e l  s tnbo lo  para  l a  notact6n de e s t a s  r e spues t a s  fCní ,  ro  son una 

respues ta  a u t é n t i c a  s i n o  una forma de  denotar  f a  presencia  ae l  co lo r  

s i n  ninguna a r t i o u l a c l á n .  Para nues t ro  s is tema de v a l o r a c ~ 6 n  de Ex-  

ner ,  e s t e  t i p o  de expres iones  son consideradas como respues tas ,  s~ 

e l  s u j e t o  l a s  da  como t a l ,  obviando c u a l q u ~ e r  o t r o  c r a t e r r o  r e s t r l c -  

t i v o .  

En nues t ro  caso ,  parecfan e n r s t i r  buenas razones para enten - 

d e r  que e l  s u j e t o  habIa coniiderado e s t a s  expresiones coma " s u  res-  

puesta" a n t e  un determinado est imulo,  parangonable con o t r a s  expre- 

s iones  m&$ a r t i c u l a d r s  dadar en l a  misma s i tuac ibn  an te  o t r o s  e s t i m u  - 
loa. 

Pero aquí  encontr&bamos una I in i t ac iÓn  c l a r a  en e l  sistema 

de  val<rración. más a l l á  de l a  cua l  no nos penn i t i a  recoger o t r a s  f o r  - 
mulaciones aún mas carente*  de a r t i c u l a c i 6 n .  

Uorluchl ,  haaia  r e sue l to  e s t e  mismo problema, pncontrado en 

su ínves t igac ián ,  considerando una c a t e g o r í a  g l o b a l  de "respuestas  

indefinidas",  que s e  desglosaba en tres grupos; en e l  primero .se a- 

grupabnn la#  respues tas  r ep resen ta t ivas  d e l  6 s  pobre n ive l  de per- 

cepelbn. por  ejemplo: "no puedo ver más que un d e s t e l l o  de luz"; e l  

segundo grupo. in tegraba  resPuestaJ  un poco más e s p e c í f i c a s  d e l  t i p o :  

"he v i s t o  una mancha en l a  p a r t e  c e n t r a l  y  una cosa  t r i a n g u l a r  enc i -  

ma'' y. f ina lmente .  e l  t e r c e r  grupo, s e  ca tegor izaban l a s  respues tas  



en las  que se r e f l e j a b a  que e l  s u j e t a  habfa v i s t o  a l g a  pero no poals  

p rec l aa r  qu/ era. 

Por nuestra p a r t e ,  resolvintos i n c l u i r  @ a t e  t i p o  de verba l i -  

zaciones i g u a l a a n t e  en una ca t egor i a  g loba l  de " respues tas  no valoro 

blea" y,  en aras. de  una mejor medición d e l  grado de de f in i c ión  y l o  

a r t i c u l ~ c i d n  de l a  r e spues t a ,  desglosamos e s t a  c a t e g o r i a  en cua t ro  

sruws: d e l  primero formarían pa r t e  189 vertral izaciooes que contuvi: 

r8n descr ipc iones  que en alguna medida h i c i e r a n  r e f e r e n c i a  a l  tamaiio, 

la b r i l l a n t e z ,  la  s i m e t r i a ,  l a  a m o n l a  o disarmonía de l a  composi- 

c ión ,  y la d i s t r i b u c i ó n  de las fonnas, subcategor ia  a  l a  que denamx- 

n m s  "o t r a s  descripciones '"  para d i f e r e n c i a r l a s  de u n  segun00 grupo 

C o n f o ~ d o  por  las descr ipc iones  especif icamente de c a l o r  y de u n  

t e r c e r o  des t inado  a l a s  descr ipc iones  de c la roscuro .  Finalmente, ~ n -  

c l u h a s  como cua r to  grupo de e s t a  c a t e g o r i a  a  l a s  denominaciones de 

co lo r ,  pues aunque é s t a s  pueden s e r  recogidas  como re spues t a s ,  con  

algunas matizaciones como ya hemos r e f e r i d o ,  su s í tuac16n a c a b a l l o  

de  e sa  f i n a  f r o n t e r a  de l a  no a r t í c u l a c i ó n  y e l  I n i c i o  de 19 a r t i c u -  

lación nos  peirecla ap r io r i s t i camen te  más e sc l a recedora  a l  f i n a l  de 

esta c a t e g o r i a  cono cabeza de puente con l a s  r e s ~ u e ~ t a s  decididamen- 

t e  articuladas. 

Una vez tomados ea tos  acuerdo$ l o s  jueces r ea l i za ron  I a  va- 

lorac ión  completa d e l  Llstado de r e spues t a s .  

41 Fase: Obtención de l a  f i a b r i i d a d  anterva loradores .  

51 f a s e ;  Primera ca t egor i r ac l6n  pare un ané iz sas  d e s c r i @ t ~ -  

vo. A cont inuaclán ,  s e  nos planteaba e l  problema de categorxzar  to-  

das las valoraciones en forma opera t iva  y &ti1 para  l a  1nrormaci0n 

que necesitabarnos obtener ;  de e s t a  manera e s t a b l e c ~ m o s  cuat ro  ca tego  - 
esas  que englobaran todas l a s  va lorac iones .  



i r  Categocia: 

Aueencla da respuestas. AQut se engiobaDan l a s  rcspuri tar i i  

*cogidas de ne$a t i v r  expresada por  movimlcnto+ d i  I a  cabeza o snco- 

p h i e n t o  da haabros, y Las expresiones ~ ( l r b a l ~ ~  e u p l i c a t ~ s :  <'no be 

~ i a t o  nada", "nada", "no", no se", y "eso, manchas" í 4 1 .  

Las rempuestas no valorables.  a l a r  aue ya nos hemos refer; 

da y que f n c l u l a :  

a. Ot ras  descr ipc iones.  

b. Descripciones de co lo r .  

c. Descripciones de c la roscuro .  

d. Oenominactones de Color ICn).  

38 C a t e ~ o r i a :  

Respuestas e s t r u c t u r a d a s - A  es ta  ca tego r ia  r e  adscr ib reron 

todas l a s  respuestas que i n c l u í a n  de alguna manera e l  determinante 

da f a m a ,  es  d e c i r :  111s respuestas F ,  N, m, I"M, FC, CF, TF, F T ,  vF, 

FV, FD. F Y ,  YF,  PC', C'F .  

4s Categoría: 

Respuestas no estructuradas,  en l a  que se agrupaban l a s  r e s  

puestas que no i n c l u í a n  ninguna perceps16n formal:  C, T, V ,  Y ,  r ,  C ' .  

V.I.3.5 C o n t r o l  de var iab les  

Las va r iab les  contro ladas eran: 

( 4  ) -os soslayado l a  denomlnaclón "fracaso'\ p o r  no quedar exhaus 
t i y i z a d o  este término en su uso or todoxo con l a s  variantes men: 
cionadas y p o r  su f u e r t e  connotaclBn en e l  con tex to  d e l  Rors- 
chach. 



Las variables controladas eran: 

- Problemas o deficiencrai viwales. 

- Luninoasidad de la cebina de experimentacl6n. 

- Luoinosidrid de los estimulos y de lo* cmoos ore Y 

post-expositivos. 

- Ausencia de conocimlcnto de los estímulos. 

- Edad de lo8 sujetos experzmentaies. 

El ciicuio del acuerdo interveloradorea se l l e v o  a cabo ne- 

diante las fómulea desarrolladas por F 1 1 . 5 ~  

La fiabilidad total a s í  cbtenlda para 104 cuatro ~ueces que - 
participaron on et estudio fue P = 78.75%. El ;ndic@ proximo al B a  

aafpidc por Exner (1974).  nos permite afrontar, a nuestro enteoder, 

can garantPis, dadas las caractcr~sticas y finura de la fármula em- 

pleadas, los czpu~entec análisis de datos en orden a la contrastacibn 

de nuestra hipótesis esperlmentai- 



Subre e l  t o t a l  de respueetas ,  si t w 5 a  c m o  r e f e r e n c z ~  

10s dr t -sminantea  b&§icos: F o m ,  Movimiento, Calor Cromático, Color  

A c r d t i c o .  -breado, Respuestas no Yalorables  y l e  Auscnclr de Res - 
pue+at&$, p a d w s  t e n e r  una apree iac i6n  de l a  f iuc tuac lón  de l a s  res -  

p u e s t r i  asf ca tegor lxadas ,  como muestra l a  t a b l a  de f r e c u e n c ~ a s  y sw 

representac ián  g rá f sca  por s e c t o r e s  c i r c u l a r e s  que aparecen en T.V.1 

y O.V.1. respect ivamente.  

En e s t a  presentacrón s e  observa,  con r e spec to  a  l a  catego- 

r f a  de Forma, un aumento prvgresrvo de s u  frecuencia a medlda que au - 
menta e l  i n t e r v a l o  i n t e r e s t i m u l a r ,  has t a  t l e ~ a r  a l  de 80 rnlsgs., en 

donde s e  produce una ca lda  importante; en e l  szguiente  i r t e r v a l o  s e  

recupera e l  n l v e l  alcanzado anteriormente para cont inuar  s u  progre-  

s ión  h a s t a  l l e g a r  a l a  condlclón de " s in  ruldo v i sua l " ,  donde apare- 

c e  e l  mayor porcenta je .  

Con r e spec ta  a l a  ca t egnr i a  de U u v i r n ~ c n t n ,  l s a  proporclnneb 

ron s i m i l a r e s  en todas  l aa  condlclonea excepto en la prlmera (10 

n1sgs.i que presenta  un Enarce superlwr. 

L a  ca t egor í a  de Color Cromático mantiene una cons tancia  d e  

apac ic idn  en todas l a s  condicrones sa lvo  en l a  d e l  i n t e r v a l o  de 20 

mlags.. donde aparece una c i e r t a  caída.  

En l o  que respec ta  a l  Color Acromático, l o s  porcenta jes  de 

f recuencias  aparec idos  vscr lan  en  valore^ mhlmos para  todas  las con - 
d ic iones ,  aunque llama l a  a tenc lbn  l a  ausenc ia  de e s t a s  respues tas  

en el  i n t e r v a l o  in t e re s t imula r  de 380 mlS%s.  
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La c a t e g a r l a  de Sombreauo comienza con una QroQrrsiAn r mr- 

d i d i  que aumenta e l  i n t e r v a l o ,  observándose  una a s t a b i t l i a c i & ~  a par - 

t i r  d e l  de  40 misgs.  p a r a  v o i v e r s e  a  inc rementa r  en la i i ~ n d i c z i l n  d r  

a u s e n c i a  d e l  r u i d o  v i s u a l ,  s rendc  e s t e  e l  d e  m a y o r  pni-centaje.  

En c u a n t o  a  l a  c a c e g o r i a  de No R e r p u e s t a ,  s e  obse rva  un m a n  - 
t e n i m i e n t o  de s u  f r e c u e n c i a  p a r a  todos  l o s  r n t e r v a l o s .  

Por t í l t imo, ?a c a t e g o r í a  de Respues tas  r o  V a i o r a b i e i  (j:zm:- 

nuyen en l a  s i t u a c i ó n  d e  a u s e n c i a  d e  r u i d o  v i s u a l  con  r r s o e c t o  a l o s  

o t r o s  se is  grupos .  Dado e l  i n t e r é s  aue Queden t e r e r  l a s  s u b c a t e g ? r i a s  

agrupadas  en  Respuestas  no v a l o r a b l e s ,  en orden a :a f i ~ c t u a r i ó n  de 

la  e s t r u c t u r a c i ó n ,  hemos desg losado  s u s  componentes en nuevas t a b l a  

y r e p r e s e n t a c i ó n  g r á f i c a  ( T . V . 2  y G.V.Z. r e s p e c t i v a m e n t e l ,  para  mejor  

a p r e c i a r  e l  peso de c a a a  uno de l o s  componentes. 

Se puede o b s e r v a r ,  en e s t e  c a r o .  cómo i a s  r r t c ; u r i t a s  d r  ni-- 

ncr  a r t i c u l a c i ó n  d e n t r o  de e s t a  c a t r g o r i a  l a s  c o r r e e s p c n d r r n t r s  a l a  

s u b c a t c g o r i a  de  o t r a s  DescriDc i»nee mant i e n ~ n  e l  D o r c ~ n t a  j e  de  a n a -  

r i c i b n  p a r a  los d i s t i n t o s  i n t e r v a l o s  i n t e r e < i t l m u l o r e 4  r a s t a  l l e g a r  a l  

de  360 mlsgc. ,  donde s e  prndircc un descenso ,  desa; )arecicndo e n  l a  s i -  

t u a c i ó n  de  S i n  Ruido V i s u a l .  

 as ü e s c r i a c ~ o n e s  d e  Color p r e s e n t a n  un p o r c e n t a j e  de a c a r i  - 
c ión  similar pa ra  l o s  c u a t r o  primer05 i n t e r v a l o s .  En e l  de 16ü m l s q s .  

hay una disminución i n p o r t a n t e  que t i e n d e  a  r e c u p e r a r s e  en de 360 

mlsps .  p a r a  l l e g a r  e n  l a  ú i t lma  c o n d l ~ i ó n  a ser l a  ún ica  subcatego-  

ría que a p a r e c e ,  s i  b ien  e s  c i e r t o  que e l  p r o c e n t a j e  de Rcsoues tas  n o  

V a l o r a b l e s  en  e s a  s i t u a c ~ ó n  e s  muy  r e d u c i d o ,  como ya s e  ha comentado. 

Las  3 e s c r i p c ~ o n r s  de C l a r o s c u r o  r e p r e s e n t a n  e n  todos  105 C I -  

50.5 c a n t i d a d e s  muy pequeñas, con p o r c e n t a j e s  s i m i l a r e s  pa ra  todos ios 



I g g 8 a 
H 

g g g g  
= = = C n w  
_ ) _ ) w n  
W O = 

2 2 " 2 
o o z o  
* m = > .  
g I a  
, , : S  
Z r 07 
g g j a .  

g p * 5 ! i  b g 2 u  8 
- * 9 w ü  U) 4 2 ~ Z . m  

U CI 
S " " @ ! !  
EPg u u ~ g a  
W U )  

g t; 2 
3 8 a 8 e M 
CI) O 
W - 5 s . :  - 

4 C t - . c . n 3  





:11 10wlsags 

2 )  XI iatlseg. 

(31 mmliag. 

141 80 rnlsf#g. 

(5) 1M1 mlatlg. 

(6) 360 alseg. 

( 7 )  Sin Ruido 
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@ruma con excepción de l a  de BB n l s ~ s .  y Ia  de Sin ~ u i a o .  donde de- 

srpirrace. 

Finakmente. l a s  bminacioner  de Color (Cn) .  subcategorla  h z  - 
p o t 6 t i c m e n t e  d s  a r t i c u l a d a  que l a s  a n t e r i o r e s ,  Presenta  una tenden 

cia d i s t i n t a  a l a  esperada,  disminuye urcg?esivamentbr a  p a r t i r  de l  

primer rn t e rva lo  has ta  la desaparrcibn en e l  de 40 mlsgs.; en e l  i n -  

t e rva lo  de 80 mlsgs, ,  e u f r e  un l i g e r o  ancremento que se  va acentuan- 

do hasta a lcanza r  un va lor  máxirno en e i  i n t e r v a l o  de 3o0 mlsgs.;  en 

ausencia d e l  ru ido  v l s u a l  no se  observa ninguna respues ta  de denomi- 

nbiciBn de  color .  

Por o t r o  lado,  s i  agrupamos el t o t a l  d e  respues tas  e n  e s t r u c  - 
tu radas  y no e s t ruc tu radas  y ,  mantenemos l a  ca t egor í a  de Ausencia n e  

Respuestas,  l o s  da tos  ce d is t r ibuyen t a l  come aparecen  en l a  Tabla  

1.V.3  y en l a  grdCica G.V.3,  categorizaciOn Que, por o t r a  p a r t e ,  n o s  

parece l a  m á s  adecuada para l a  cont rac tac ibn  de nues t ra  h i p ó t e s i s ,  

cusa t idn  de que nos ocuparemos en e l  ounro riigwiente. 

V.I.4.3 Contrastación de l a  h i p ó t e s ~ s  e r g c r i a e n t a l  

El a n á l i s i s  de l a s  diferencias en cuanto a  l a  frecuencia de 

e s t ruc tu rac ión ,  f recuencia  de no es t ruc turac ión  y f recuencia  d e  aw- 

senc ia  de respues ta ,  e n t r e  e l  grupo sin ru ldo  v i s u a l  y l o s  d i s t i n t o s  

grupos con a ~ l i c i a c i ó n  d e l  paradigma de enmascaramiento se llevG a 
2 cabo mediante l a  T de Hottel ing con l a s  s i g u i e n t e s  h i p ó t e s i s  nulas:  



Los resul tados obtenidos. cwno se muestra en l a s  tublaa 

T.V.l.a, T.Y.4.b y T.V.4.C. han ihdo i o r  s i gu ien te&  para ceda catcgo 

ría da respuesta: 

- Respuestas E structuradas: 

Se acepta l a  h i p ó t e s i s  nula, es dec i r ,  no aparecen d i f e ren -  

c i a s  s i g n i f i c a t i v a s ,  en t re  todas l a s  combinaciones pos ib les  de l a s  

prupoa experimentales que van de 10 a 360 mlsgs. de i n t e r v a l o  i n t e r -  

est imular .  como asimismo, e n t r e  l a s  respuestas es t iuc turadas produci  - 
das en auecncia d e l  r u i d o  v i s u a l  y presencia d e l  mismo con un i n t e r -  

va lo i n t e r e s t i m u l a r  de 10 mlsgs. Se rechaza la h i p ó t e s i s  nula, 6 s t n  

es, son s i g n i f i c a t i v a s .  a  un n i v e l  de conf ianza d e l  99%. l a s  d i f e r e n  - 
c i a s  ex i s ten tes  en t re  e l  grupo de ausencia de r u i d o  v i s u a l  y los gru  - 
pos correspondientes a l  r e s t o  de Los i n t e r v a l o s  in te res t imu lares .  

siempre a  favo r  d e l  primero. 

- Respuestas Wo Estructuradas: 

Se acepta l a  h i p ó t e a i r  nula en  l o *  mismos casos ~ u c  para 

l a s  rempucstaa astructuradas y se rechaza, asirniame, entre  l a s  m i s -  

m s  condiciones, con l o s  n ive lea de p robah i l l dad  senalados e n  l a  t a -  

b l a  T.V.4.b.. pero Con una relación ~ n v r r s e :  loa  grupos con  presen- 

c i a  de r u i d o  v i s u a l  producen más respuestas ne estructuradas. 

- Ausencia de R e ~ p ~ e ~ t a s :  

No aparecen d i f e renc ias  s i g n i r i c a t i v a s ,  es to  ea, se acepta 

l a  h i p ó t e s i s  nu la  en todas l a s  comparaciones pos ib les  en t re  los gru-  

pos, salvo en t re  l a  c o n d i c i b  de ausencia de r u i d o  v i s u a l  y l a s  gru-  

po# corr&spondientes a  i n te rva los  i n te ren t imu la res  de 80 y 160 rnlsgs., 

a un n i v e l  de conf ianza d e l  95%, en ambos casos a  favo r  de l a s  condi  - 
ciones con presencia de ru ido  v isua l .  









A modo de s i n t e s ~ a ,  en baar a  30s re su l t ados  obterrldos. po- 

d e ~ *  hacer l a s  s i ~ u l e n t e s  cons&dera tLone~ :  

En orinrer Lugar, l a  comparac~ón e n t r e  respues tas  obtenidas 

con u t i l i t a c l ó n  d e l  p a r a d i w a  de enmascaramiento y las respues tas  o ü  - 
t en idas  s i n  s u  u t i l i z a c i ó n ,  nos permite apoyar decadidamente que 

e s i s t e n  modiftcaciones a t r i b u i b l e s  a l a  primera condiei6n experimen- 

tal (vbase l a  t a b l a  T.V.4) .  

S i  centramos l a  atención en l a s  f luc tuac iones  de lo s  d e t e r -  

minantes (vease la g r á f i c a  G . V . ? ) ,  podemos ap rec ia r  Que l a  forma se 

incremsnta en la condición "sin ruido v isua l" ,  ahora bien. tambien 

e s  cirrgmente a p r e c i a b l e  su osc i lac ión  en funcion d e l  valor  que adop - 
te e l  i n t e r v a l o  in t e ree t imula r ;  de hecho, para e s t a  ca t egor i a ,  e l  

porcentaje  alcanzado ea muy ~ i m i l a r  cuando e l  i n t e rva lo  e s  de 360 

mlsgs. y cuando no empleamos La máscara para interrumpir  a l  prcrcass- 

miento; mientras  que cuando e l  i n t e rva lo  in tcree t imular  ea  ae FK) 

mlwq., e l  porcenta je  de formas producidas se v e  sensxblemente a f e c t a  

do. 

S i  tenemos en cuenta que e s  en ta raas  de reconocimiento de 

formas donde e l  paradigma de Avarbach y Coriell ha probado s u  e f e c t o ,  

vernos que l a  ejecucián alcanzada Para l a s  formas puede s e r  Pntenrlida 

congruentemente. Es d e c i r ,  cuando a 13.0 mlseg. (50 mlseg. de tiempo 

de erpoeic ión  d e l  primer estimulo más 80 d e l  i n t e r v a l o  interest ímu- 

lar) de  haber  l a  l h i n a  Cor re~pond ien te  d e l  Rorschach, s e  

h a  in t roducido  e l  ruido v isua l ,  l o s  s u j e t o s  estaban prccesando los 

c-nrntes fo,wbales d e l  estimulo Para proceder a l a  iden t i f i ca tkón  

de l a s  formas. t a l  como postulan Averbach y CorieIf  avalados por l o s  

reaul tadoe pos i t i vos  en torno a  10% 1 0 0  =laeg.  



Pero ciertamente que el resto de Ira categorlaac no ae com- 

portan~ da Ir mama minara que la ejecucibn de la Coma, es m&s, la 

independencia que mantienen entre sl  indica imgortantea gaculisride- 

des. 

Las respuestas de mowrmiento apenas sufren modif~ca~lones, 

el analiais descriptivo parece indicar que las respuestas de este ti 

po no se ven afectadas sensiblemente por el efecto de la variable ~n - 
dependiente. Este dato nos lleva a plantear das poslbles hip6tesis 

explicativas: 

A. Que la percepcion del movimiento tal como se produce en las 

Ihinas del Rorschach e s  una caracteristica que aporta el sujeto y 

por tanto no puede ser considerada una caracteristica f í s i c a  del es- 

timulo, dado que no parece comportarse como Cal al introduc:r una v c  

riable que presumiblemente modifica la perccptlbiLidad de 18% mismas. 

Eeta hipdteais se verla apoyada por el planteamiento tradicional de 

la psicologia proyectiva. 

8. Que la# ciracteristicas de movxmlento contenidas en las Iá-  

minas son una dlmenstón f i s i ca  del est~mulo, que por las caract~ric- 

ticas de la situación experimental (exposiciaoes rápidas) se ve f a c i  - 
litada en cuanto al reconocimiento de las formas que sugieren movi- 

miento. 

En apoyo de esta segunda hlp6teais sugerimo9 la considera- 

cidn de dos datos. El prlmero de ellos e$ al hecho constatado de que 

las respuestas de movimiento se produzcan exclusivamente en las l á m l  - 
mas elicitadoras de estas respuestas, nunca en lkrnines que las elici - 
tan secundaria o eacepclonalmente 15 f ;  el segundo dato viene swnl- 

- -- 

E 5 )  Si bien es cierto que también puede estar explicado por la hi- 
potética oificultaa de Producir respuestas no globales con 
tiempos cortos de exposlclón IHoriuchl, 1961). 



n l s t r a a o  por n u e s t r o a  p r o p i o s  r e g i s t r o s .  L r a  respues tas  de movtmlen- 

t o  i n t D m d P $  CurndD e l  l n t e r v a l o  I n t e r e s t l n i u l a r  e r a  de 40 mlreg. ,  

auponen una r e d u c c i ó n  d e l  25% sobre l a r  respues tas  irrfurmedas en au- 

s e n c i a  d e l  paradigma de enmascarmien to ;  e s t o  s t p n t f i c a c t a  que e l  

t iatapo n e c e s a r S p a r a  e l  p r o c e s m i e n t o  d e l  mov im ien to  es i n f e r i e r  (@O 

mlaep.) que e l  r e q u e r i d o  p a r a  e l  p rocesamiento  de l a s  formas y e l l o  

se d e b e r f a  a l  e f e c t o  f a c i l i t a d o r  de l o s  tscnrpos c o r t o s  de expooics6n 

que hace más ráp idamente p e r c e p t i b l e s  l a s  formas a n g u l a r e s  y curva-  

das que t i e n e n  que v e r  con  e l  mov imiento .  

Obviamente, no podernos o f r e c e r  da tos  c o n c l u y e n t e s  en e s t e  

sen t ido .  

En c u a n t o  a  l a  pe rcepc lbn  d e l  c o l o r ,  30s r e s u l t a d o s  nos i n -  

d i c a n  que e l  p rocesamiento  de e s t a  c a r a c t e r i s t i c a  se ve notab lemente 

a fec tada p o r  e l  r u ~ d o  v z s u a l  Cuando e l  l n t t r v a l o  i n t e r t i s t l m u l a r  e8 

de 2 5 m l s e g .  E s t a  observac lón  parece a p u n t a r  en e l  s e n t i d o  del inme- 

d i a t o  procesamiento  d e l  c o l o r .  E fec t ivamente,  l a s  rc . *pucstas  que in- 

forman sobre  e l  c o l o r  no parecen haberse dccrementado cuando l a  m&%- 

c a r a  .pacace muy p rbx ima  a l  e s t i m i ~ i e ,  es; d e c i r ,  con u n  i n t e r v a l o  de 

10 mlseg.. pues h i p o t é t i c a m e n t e  el proceramien to  aún no ha comenzado. 

pero cuando e l  i n t e r v a l o  es de 20 mlceg. ya se ha l n l c r a d o  t a l  p r o c e  - 
s m i e n t o  en lo que a i  c o l o r  p resen te  en e l  e s t í m u l o  se r e f i e r e ,  t a l  

caso s o s t i e n e n  Dick  (1969)  y C l a r k  (19691, e n t r e  o t r o s ,  cuyos r e s u l -  

tados e m p í r i c o s  abundan en l a  aparen te  inmedratez  con la que e l  ca -  

l o r  es  c o d i f i c a d o  a  n i v e l  n e u r a l ,  I l egándose  a SPi rmar  a l  respec to  

que a l  c o l o r  parece p rocesarse  s imol t&neamente a l a  p r e s e n t a c i ó n  es- 

t i m u l a r .  

En l o  que r e s p e c t a  a  l a  información d e l  c o l o r  negro  o  c o l o ?  

a c r o m á t i c o  en t e r m i n o l o g i a  de esca las  de valoración d e l  Rorschach, 

la s i t u e c l ó n  es  muy o t r a .  Aparentemente e s t a s  r e s p u e s t a s  no parecen 

responder  a n i n g ú n  p a t r ó n  c l a r o ;  l a  d i s t r i b u c l b n  de l o s  v a l o r e s  a l -  

canzados. a s i  corno cons lde rac lones  r e f e r x d a s  a l a s  c n r a c t e r i s t z c a s  



genera les  de l a s  láminas,  1, X i ,  1x1, 11/, V, V l  3 V I I ,  parecen spur -  

tar h a c i a  l a  d i f x c u L t a d  de d a r  o t r o  t i p o  de reapuestas .  cuma e l  e l c -  

menta d e c l r l v o  que d e r a n t a r f a  e l  lrnfarmc d e l  a u ~ e t o  hrrrra el  "negro" 

f h c i l m n t e  p e r c e p t i b l e .  

Por  su p a r t e ,  l a s  respues tas  de Bombeeado aparecen tambii!- 

a fec tadas  p o r  l a  p r e s e n c r a  de r u l d o  v i s u a l .  si b i e n  se comportan c c n  - 
forme a unas pautas  de p r o g r e s i b n  y e s t a b i l i z a c i ó n  que p o d r i a n  muy 

b i e n  i n d i c a r  que son una a l t e r n a t i v a  p r e f e r e n t e  en s i t u a c i 6 n  de d r f l  - 
c u l t a d ,  si no se c o n t r a d i j e r a  t a l  p tan teamien to  con l o s  v a l o r e s  supe - 

r i o r e s  que a lcanzan l a s  respues tas  de sombreado en ausenc la  de r u l d o  

v i s u a l .  

Debemos a d v e r t x r  a q u í  que, en el caso de l a s  respues tas  d e  

C o l o r  c romát i co .  c o l o r  ac romát i co  y  sombreado, l o s  da tos ,  t a l  como 

han s i d o  peesentadoa, no nos s u m i n i s t r a n  una informac r ó n  e x t r a o r d i n a  - 
r iamente  r e l e v a n t e  a  la v i s t a  de l a a  c o n c l u s i o n e s  r e f e r i d a s  a  l a s  

respuesiras de forma. S i  asumimos 10 e S t a b i t ? ~ i d o  con i e s p e ~ t a  a l a  ba - 
Ja e j e c u c i ó n  en e l  reconocimiei.cn de formas, tenemos que p resumi r  

que e l  p r o c e s m i e n t o  de l a s  respues tas  de c o l o r ,  ~ r o m á t l c o  y acromi-  

t f c o ,  & a l  como l a s  de sombreado, guede ve rse  e fec tado  en e s t o s  compn 

n e n t ~ - $  e(Pt imulare9 especificas o  en e l  componente formal ,  ya que en 

e s t a s  respues tas ,  cono e 8  sab ido,  la forma puede e s t a r  p resen te  con 

c a r i i c t e r  p r e f e r e n t e  o  secundar io .  51 agrupamos e s t a s  respuestas  en 

func ión  de su e s t r u c t u r a c i a n ,  entend iendo é s t a  como la p r e s e n c i a  d e l  

componente forma, t a l  como aparecen en l a  t a b l a  T.V.3 y en l a  ~ r á f i -  

c a  O-V.3, podemos ob tener  da tos  en e s t e  s e n t i d o .  Efect ivamente,  l a  a - 
p r e e i a r i ó n  de l o s  da tos  a s í  organ izados a d v i e r t e n  de l a  r e l e v a n c i a  

de l a  e s t r u c t u r a c i ó n  o  no d e  l a s  respuestas ,  en o rden  a  l a  e j e c u c i b n  

a lcanrada.  E s t e  aspec to  se rá  retomado muy en  breve.  A n t e s  nas de ten -  

dremos en . l a s  dos c a t e g o r í a s  de resQuestas r e s t a n t e s .  

Según los r e s u l t a d o s  d e s c r i p t i v o s .  e l  QruPo de respues tas  

englobadas en l a  c a t e g o r í a  de "No V a l o r a b l e s "  aumentan sens ib lemente 



en p r e s e n c i a  d e l  r u i d o  v i s u a l .  " re  en c o n d i c t o n e s  de d i f l c u l t s d  pa ra  

e l  p r W e S m i e n t 0  se produzcan en g ran  medida PeSpuesFaS g o t a  d e f r n r -  

das, con e8c rsa  o  n inguna a r t i c u l a c i á n ,  ea un r e n u l t s d o  eaperable.  

ikmw ya hemos r e f e r i d o ,  en e s t a  c a t e g o r f a  so agrupan respues tas  de 

d e s c r l p e i á n  de c o l o r ,  de d e s c r i ~ t ó n  de c i a r o s c u r o .  o t r a s  d e l i c r l p c i o  - 
nes y l as  respues tas  de c o l o r  nwr inadc.  p a r a  comprobar e l  peso que 

cada uno de l o s  grupos t i e n e  en l a  c a t e g o r í a  g l o b a l ,  se desg losaron 

Calda uno de sus componentes ( t a b l a  T . V . 2  y g r á f i c a  G.V.2). 

E l  p r i m e r  d a t o  que se nos o f r e c e  como i n t e r e s a n t e ,  es que 

a 1  desaparecer  e l  r u i d o  v i s u a l .  desaparecen todas l a s  " respuestas  n o  

v a l o r a b l e s " ,  excep to  l a s  d e s c r i p c i o n e s  de c o l o r  que se  suponen menos 

a r t i c u l a d a s  que l a s  de c o l o r  n m i n a d o ,  de l a s  que ya h m o s  d i c h o  q u e  

son l a s  ú n i c a s  de a s t a  c a t e g o r i a  que s í  son v a l o r a b l e s  e n  l a  mayoría 

de l o s  s i s t e m a s  de v a l o r a c i ó n  d e l  Rorschach con m i s  o menos limita- 

ciones.  Cur iosamente,  donde e s t a s  r e i p u e s t a s  de nominac ihn d r  c o l o r  

desapwecen t o t a l m e n t e  es  cuando e l  i n t e r v a l o  a l c a n z a  e l  v a l o r  de 40 

mlseg., i n t e r v a l o  donde l a  p e r c e ~ c i ó n  d e l  c a l o r  cromático narecc ha- 

b e r s e  r e s t a b l e c i d o  y  haber  a lcanzado c a s i  sus v a l o r e s  m&xlmos, t r a s  

su c a i d a  con i n t e r v a l o  de 20 mlrieg. E s  preclxramentr con i n t e r v a l o  de  

M mlseg. donde l a  c a t e g o r i a  de " respuestas  no v a l o r a b l e f "  t i e n e  un 

w y o r  p o r c e n t a j e  y, aún estando DreSentcs l o s  c u a t r o  t i p o s  de res -  

puestas ,  e l  g rupo que más se incrementa e s  e l  ae " d e s c r i p c i o n e s  de 

co lo r " ,  l o  que t a l  vez p o d r í a  e s t a r  r e l a c i o n a d o  i o n  l a  mayor i i l t e r f e  - 
r a n c i a  que l a s  respues tas  de c o l o r  c r o m á t i c o  parecen s u f r ~ r  con e s t e  

i n t e r v a l o ,  en cuyo caso, a 1  no l l e g a r  a  c o n f o m r s e  e l  p e r c e p t o  de 

las respues tas  de c o l o r  [ e s t r u c t u r a d o  o  no e s t r u c t u r a d o )  se  p r o d u c i -  

r $ &  una r e s p u e s t a  m&s i n a r t i c u l a d a ,  una r e s p u e s t a  d e  d e s c r i p c i ó n  de 

c o l o r .  

En cuanto  a  l a  ausenc la  de c u a l a u i e r  t i p o  de respues ta ,  pa- 

r e c e  e x i s t i r  a l g u n a  d i f e r e n c i a  e n t r e  condiciones p e r o .  c l e r t a m e n t e ,  

s i g u e  p e r s i s t i e n d o  en awsencla d e l  r u i d o  v l s u a l  e s t a  no a p a r i c i ó n  

que po<(rla r e l a c i o n a r s e  con e l  f racaso  r e c o g i d o  en e l  p r o c e d i m i e n t o  



hab i tua l  da &a m t i c a c i d n  de l a  tficnrcr.  Par e l  mmento no podemora n -  

f iadir  nada m i s  sobre e a t e  fen&ano. 

Camo anunciamos y argumentamoe con a n t e r i o r i d a d .  una infnr -  

m e l ó n  ad ic iona t  puede veni r  dada par e l  agrupamiento de l a s  respues - 
tas an funcián de su e s t ruc tu rac lón  o  no e s t r u c t u r a c l ó n ,  e s  d e c i r ,  

el aprupmlento  en base a  l a  presencia de l a  f a m  e n t r e  sus  ccmpo- 

nentes,  como aparece en l a  t a b l a  T.v.3, ya mencionada. E n  e s t a  misma 

t a b l a  aparecen l a s  f recuencias  de respues tas  no informada5 o  auscn- 

tia de r e spues t a s ,  con l a  fznal ldad d e  buscar nuevos da tos  ac larar , -  

r i o s  resDeCtO a  e l l a s .  

L a  s igni f icac iÓn de l a s  d i f e r e n c i a s  de e s t o s  va lores  apare- 

c e  en l a s  t a b l a s  T.V.4 ( a ,  b y c ) .  A l a  v i s t a  de e s t o s  resu l tados  0: 

demos rechazan la h i p o t e s i s  nula y a f i rmar  que l a  presencia de ruido 

v i sua l  a f e c t a  s igni f ica t ivamente  l a  ejecuion en l o  que se  r e f i e r e  a  

la prcduccibn de r e spues t a ,  a  l a  praducci6n de resgur?sta.* e s t ruc tu ra  - 
das  y a l a  ~ r e d u c c i ó o  de respuestas  n o  escruc turadas ,  exceoto cuando 

e l  cuído visual a@ presenta  t r a s  un i n t e r v a l o  In t e r r e t imula r  de 10 

mlrep., l o  que indica que e l  paradigma d e  enmescaramientu no produce 

CfectoJ enmascarantes con Lnterwaioa muy c o r t a s  t a l  ta'mo sus tenta  l a  

t e o r i a .  pues en e s t e  caso e i  procesamiento a e l  est imulo aún no tia co  - 
menzadi~. Por e l  c o n t r a r i o ,  cuando los  in t e rva los  alcanzan valores  d e  

80 mlseg. y 1 6 0  mlseg., encontrarnos q u e  l a s  d i f e r e n c i a s  son s i g n i f i -  

c a t i v a s  para l a s  t r e s  ca t egor í a s  ana l izadas ;  l o  que nos permite aho- 

ra poder af i rmar que e x i s t e  una mayor f recuencia  de "ausencia de re- 

pu@stad1en presencia de l  ruido visual  con l o s  i n t e r v a l o s  se5alados. 

Resumiendo l a  informacián e x t r a l d a  podernos d e c i r :  

l. Que la utilización de ruldo v i s u a l  disminuye l a s  respues tas  

da forina, preferentemente cuando e l  l n t e r v ~ l 0  In t e re s t lmula r  e s  de 

60 rnlsep. 



2.  Que las reai>ucstaa de color  s e  ven igualmente droinr~ruidas 

rpst-o esta vet  con un in t e rua la  nrLs Corto: 20 mlseg. 

3. Que l a s  respwcstas l n d e f i n ~ d a a  y poco a r t i c u l a o a s  trenden a  

i n c r m n t a r s e  mennpre en presencia  d e l  ruido v i s u a l .  

4. Que las respues ta5  e s t ruc tu rades  presentan d r fe renc la s  sag- 

n i f i c a t i v a s  e n t r e  las candicianea s i n  ru ido  vxsual y con ru ido  v i -  

sua l .  Es t a s  d i f e renc ia s  alcanzan una s i g n ~ f l c a c l ó n  a l  l% con tados 

Las l n t e r v a l o s  in t r r e s t imula ree ,  excepto con e l  i n t e rva ta  de 10 m l s e g .  

Es tas  r e spues t a s  s e  dan con menor f recuencia  en presencia d e l  ruido 

vssoa l .  

9. Que las respues tas  no e s t ruc tu radas  presentan Igualmente d i  - 
f e renc ia s  s i g n f f i c a t t v a s  e n t r e  las das condiciones,  pero en e s t e  ca- 

80. la  f r e c u e n ~ ~ a  de l aa  mismas se  incrementa con 1. u t a l r r a r i 0 n  d e l  

ruido v i s u a l ;  & s t v  e s  e93 cuando 104 Intervmio. scln de 20 miseg., 80 

mlsag., fBO mlseg. y 360 rn156g. a un n ive l  de confianza del Bg" y 

can t n t e r v a l a  de 40 n l scg .  a un n ive l  de conf tanra  de l  95%. 

8. La aueencia de respues tas  presenta  diferencias r i g n i f i c a t i -  

ves e n t r e  l a s  de9 eondrciones, cuando l o s  l n t e r v a l o s  son de 80 miseg. 

y 160 mlsrp. 

Dado que l a s  t r e s  ca tegor ías  ana l izadas  presentan daferen- 

ciam s i g n i f i c a t i v a s  con in terva los  de 80 y 7 6 0  mrnlseg., ai?adi6ndose a 

bsto que las fonnas s e  ven rn6rlmament@ afec tadas  con Lntervaio de 50 

mlsag.. no@ parece poder conclutr  just i f icademente que: 



a Ha sido probada la efir.ac1a del wradlgcna de Averbach y Go- 

riel1 en orden a interferhr el procesrmíento de los corncio- 

nentea estimularea dc la@ Ihinaa del Rordchach, confii-m&n- 

dose por tanto nuastra hip6taais crporimentai. 

b. El intervalo interestimular que parece ser más cflcar esta 

en loa valores de 80 y l eX3 mlseg,, excepto para e3 procesa- 

miento del color. 

P D ~  tanto, los resultados se oraenana en torno al intervalo 

que Averbach y Corlell hablan identificado c m o  óptimo: 1CO mlseg. A 

nuestro entender. queda probada la eficacia de este paradtgma que. 

por tanto, será utilzzado en el siguiente experimenta, f~jando e1 I r  - 
tcrvalo interestimular en 1CO mlseg.: de esta forma la m.?xnxpulac~&n 

del tiempo de exposlci6n de las lárnrnas acortará o alargara el perio 

do de tiempo transcurrido entre las aparlclones de ambos cstlmulo$ 

del modo más conveniente para nuestro pr611mo objetavo. 

Para termlnar ente apartado. vime* s dentacar algunos ha- 

Ilazgoe indicadores de arPpeCtOS sumamente interesantes en orden a la 

naturalara de los detefmlnanteti del (ior.ichach. n a i  como a la no p r o -  

dueefón de respuestas. 

En primer lugar, hemos constatado la praducclbn de determi- 

nantes de forma, moviniento, color, claroscuro y rrombreados en las 

condiciones experimentales. Nuestras condiciones experimentales limi - 
taba" el procesamiento a nivei icóníco, lo que piignifica que sólo 

lur caractcristicas físicas del estímulo han podido 8er procesadas, 

pat. tanto los determinantes evidencíados en las respuesta5 tienen u- 

na relación directa con tales caracteristicas fisicas. Como puede o2 

servarse, nó s61o se han producido respuestas indefinidas y poco es- 

tructuradas, sino determinantes máximamente extrvcturados y articula - 
<loa, las respuestas de movimiento humano que, hipotéticamente, 



prec i sa r í an  de  un proce%unlonto super ior  a l  que permite e1 nlwei i c h  

nico. En cuanto a l  pcaccranrlenro de l  c o l n r .  loa rrsiuirrdo* parecen 

i nd ica r  que Las d e s ~ r l p c i o n e ~ ,  en u n  supuesto Qrsdfrn te  de obtcut tu-  

raclibn, ecthn mis orGrimrs a  l o s  de temanantea  CF y FC auc l a s  Nomi- 

naciones de co lo r .  

Sobre e l  segundo aspecto.  relacionado con l a  na producción 

de Pespu@staS. l o s  r e su l t ados  parecen apoyar l a  ccncepcibn t r a d i c l o -  

n a l  d e l  "fracaso" a n t e  l a s  láminas de ROPSchaCh, es  d e c i r  que sean 

va r i ab te s  indiv iduales  l a s  que, en p a r t e ,  expilquen l a  d ~ f a c u l t a d  pa 

ra e s t r u c t u r a r  y l o  a r t i c u l a r  las re spues t a s ,  pues sx blen e s t a  uifi- 

cu l t ad  ae  ve incrementada en condlclones experimentales cuando 10s 

i n t e rva los  adquieren l o s  va lores  que hemos ~ d e n t i f l c a d o  como Ó p t i n o ~ .  

tambign es c i e r t o  que en ausencla del ru ido  vlsúal  siguen produclén- 

dose. Par t a n t o  debemos entender que l a s  condiclanes rxp$rirnentales 

na explican totalmente e l  fenómeno de l a  no oroouccl6n de respues ta .  

por l o  que de aqul en adelante  nos referiremos a 61 con e l  t b m l n o  

de Fracaso. 



V - I J .  

fCONSC4 0% LAS LJIPIIW E L  ROR 

Una vez probada la utilidad del oaradrga de enmasceramiento 

do Awarbach y Coriefl í 1QQl )  para interferir el proceBamiento de los 

eatlmwlos rontenidos en las 1 h i n a s  del Rorschach, asum~mos que para 

tScnrpas de expoaxción tnfcriorea a 1MI mlseg. (Ley de Bochl, la misrara- 

patrán a ruido vlsual, mantiene el procesmiento de loa estímulos a un 

nivel isbnico y por tanto son las características ffsicas de dichos e c -  

tfmuloa lis que apoyarán las respuestas inf'omadas por los sujetos, pu- 

di&ndoae establecer una relaclán clara entre tales drmensiones y los 

determinantes reflejados en Za valoractán. 

Ahora bten, cuinto tiempo requieren cada una de las caractc 

ristlcis para ser procesada lconicamente es algo que nos resta por 

indagar y para tal fnvestigaclón mdificaremos el trempo de etooai- 

cián de 105 e~timulos, alternativa empleada par Averbach 11063). 

Este procedimiento no5 permitir& hipotétlcamente obtener in - 
fcrnración sobre qu% determinantes vienen dador por les característl- 

css fisicas del est%mulo y cuál es su prelacibn  temporal,^ lo que es 

lo mimo. que determinante. aparecen y cuáles se perciben antes o 

Ciertamente que aparecen en este planteamiento ronnotaciones 

gan~tico-pcrceptivas; sin duda que al incrementar la inFormaci6n, en 

ú l t m  axtrerno, podemos llegar a hacer observaciones, de alduo modo, 

sobre wla génesis pereeptiva", si así quiere entenderse, pero esto no 

significa que los resultados deban ser interpretados desde la perspec 

tiva & 1. Aktual-genese de Sander (19X)), como as el caso de un pre- 

cedente erpe~imental al que "OS i w i n ~ s  referid0 repetidamente: el es?? 
I 





S t e i n  (3949) ya dascrb ta  en e l  capffu lo  I X .  b neate eatudro los  ticm - 
pos de s rpoalc ión  para Iaa lhminas son de 10 mlseg., 100 mlxeg., J 

seg. y tiempo i l imi t ado ,  cvldencl indore a  t r a v i s  de e s t e  proLedimie2 

t o  que e l  aumento de l  tiempo de expociict6n znciue cisramcnte e n  un 

a w e n t o  en l a  f recuencia  de respuestas  con a r t i c u l a c i ó o  de forma, y 

quaaafrnismo,no e x ~ s t e n  d i f e r e n c ~ a s  s ~ g n l f ~ c a t f v a s  e n t r e  e l  rúmero 

de respues tas  dado e n t r e  l a  primera condrcrAn de ?O mlsrg. y 1s de 3 

seg., l o  que pareció ind ica r  que l a s  respues tas  cIemraban m u y  re 

pidsmente en re lac lón  con l a  priesentaci6n estimular. 

Por su p a r t e ,  Horiuchi,  empleando tiempos de expos ic~ón  de 

10 mlssg., 3ü rnlseg., 1 seg., y tiempo i l ~ r n i t a d o  concluye que l a s  

respues tas  g lobalcs  son l a s  loca l i zac iones  dom~nantcs y q u e  l a  de f i -  

nición y/o a r t i c u l a c i ó n  d e  l a s  respues tas  guarda una es t recha  r e i a -  

ci6n con e l  t iempo de exposición, de forma que c o n  t ienpos  co r to s  s e  

producen más respues tas  indef in idas ,  que van disminuyendo a medida 

que l o s  tiempos de exposición s e  increoentan,  a p a r e c ~ e n d o  entonces  

en mayor medida respues tas  de f o m ,  de forma c o l o r  y color  forma. 

siendo l a s  respuestas  da mauirnienro humano la* que m6o t a r d e  apare- 

cen conrparativamente. 

Nosotros.como bien ha podido ap rec ia r se  ya, prescindimos de 

l a s  l oca l i zac iones  de l a s  respuestas  pues nos parecen insa lvables .  

por e l  momento, l a s  d i f i c u l t a d e s  rnherentea a  l a  indagación de l a s  

mismas, dada l a  u t i l i z a c i ó n  de exposiciones taquirstoscc5picas; por o- 

t ra  parte ,no hemos podido obtener información sobre e l  procedimiento 

empleado por o t r o s  inverstigadores, coma Moriuchi, q u e  informan da tos  

en e s t e  sen t ido ,  ya que en ningún momento  mencionan e l  procedtmlento 

para su obtención. Por tan to  en e s t e  caso  aceptamos sus  conclusiones 

sobre la preponderacia de g lobales  Como una hipt i tesia  no comprobada, 

en cuya inves t igac ión  no vamos a e n t r a r  en e l  p re sen te  es tudio .  



En cuanta A tierno@ Qc s*wrlc&bn WIeadOi, noa prooonomo* 

glafltea~ un <riuentrao mayor que el que aparece en los do* rstudlos a* - 
tac&entee, y adicionalmente introduciremos en 01 un tlcnrpo de FXPO- 

sLciBn menor recogido en la literatura: 5 mlseg., que cuenta con 

la utilización procedente de ~ r r x t  118711, quien, como se recordar& 

íc.gltulo ivi, constituye el punta de partida pare ioo, experrmentos 

de %arling (10tJJI. 

Contiunos nosotros además con una Iimltac10n en orden a ? a  

modificación del tiemac de expaszción, que viene dada uor el uaradig 

ma de enmascaramtento. 

El control de la variable luminosidad, y su interacclón con 

IB variable de tiempo de expos~ci&n, nos impone una limltac~ón en la 

segunda de 100 mlseg., ya que la llamada ley de Boch sostlere que la 

duración y la intensldad son Intercambiables para tiempos no s u p e r i z  

roa P '100 miseg. í 6 ) .  

De esta mnera quedan determinados las iimitcs de nueqtra'l 

eandícloncs cxperimentalss, proccdrmrento e h l u ó t a o l ? &  que srcán e x a l i  - 
citado* a continuación. 

V.II.2 Planteamiento del problema 

v.Ií.2.1 WipBtesis conceptual 

L& descripcrón de la infarmaclán transmitada es una medida 

de la Corpelac~Dn entre 1a ~nformaclón de entrada y la ~nformación de 

sal ida. 

6) ~ d a e t  la discusión sostenida sobre este punto en el apartado 
1V.III.Z. 



31 l o c r e m n t a a a s  e l  t iempo d e  e x u ~ s I ~ í 6 n  t ie l  e s t l m u l o  d c  e n  - 
trrda, Ir i n f e m c i d n  de  s a l i d a  e s t a f f i  on r c f a c a d n  con La c a n t i d a d  

de i n f o m c i ó n  que  ha podido  p r a c o s a r s e  c n  c e e  t r cmpa .  

La ~ n f o m e i ó n  c o n t e n i d a  en l o s  e s t i r n u l o s ,  l h i n a s  d @ l  Rnrs  - 
chach ,  permanecer& c o n s t a n t e .  L a  c a n t i d a d  d e  xnformaclón transmitida 

ser& una medida d e  la in fn rmac i&n  p r o c e s a d a  en l o s  t iempn+ de  expos1  - 
c f 6 n  d e f i n i d o s .  

V.II.2.3 Variables i n d e p e n d i e n t e  y d e p e n d i e n t e  

L a  variable i n d e p e n d i e n t e  e s  e l  t i smoo  d e  e r p a s l c i 0 n .  cuyos  

v a l o r e s  ser i in :  5 m l s e g , ,  tO rnlseg.,  20 mlseg . ,  40 mlseg . ,  y 1 0 3  m l s e g .  

La v a r i a b l e  d e p e n d i e n t e  será l a  r e s p u e s t a  de I « s  % u j e t o s  a 

c a d a  una d e  las I h i n a e  d e l  Rnrschach,  medidas en  f u n c l b n  de iaq  de- 

t e m i n a n t c s  que  la v a l o r a c i 6 n .  s e ~ ú n  e l  s rs tcsna  de  vs ln rac t6 r i  # e  E x -  

n e r  (16)74), l e s  a a i g n e .  Dedas las r a r r c t e r i s t i c a o .  o s p r c f f ~ r a s  de  l a s  

lQn>inas, las  r e s p u e s t a s  a  c a d a  una de e l l a s  +e r n n % i d e r a r & n  por  qppa- 

rado . 

N u e s t r a  h i p o t e s i s  e x p e r i m e n t a l  queda  f o r m u l a d a  d e  l a  s i g u i e n  - 
t e  nrsnera: E l  i nc remen to  de  los t i e W C S  d e  e n p o s i c i ó n  p r o d u c i r á  un ~ n  - 
c remen to  e n  l a  d e f i n i c i ó n  y/o e s t r u c t u r a c i ó n  do las r e s p u e s t a s ,  en  ba - 
se a: d e s a p a r i c i ó n  d e  r e s p u e s t a s  i n d e f i n i d a s  y a p a r i c i ó n  en  un o r d e n  

de p r e l a c i 6 n  d e  l o s  d e t e r m i n a n t e s  en  b a s e  a l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  compc- 

'rientes f ~ r m a l e s , d i r i g i t i o s  a una o p t i m i z i a c i d n  d e  la e s t r u c t u r a c i ó n  

del p e r c e p t o ;  t o d o s  l o s  componentes ( i n d e f i n i d o s  y d e f i n i d o s )  v e n d r i n  

dados por las d imens iones  f í s i c a s  d e l  e s t í m u l o .  



Loa cien suJetos de la muestre he* sido seleccionados afea- 

rimate, entre los alum~os de primer curso de Psrcolog~a, integra- 

dos en loa 3 grupos que no habían sido utlilzados para la ipartaclón 

ffh muestra del experimento anterior. En este caso la +elecc16n está 

c-uesta por 12 varones y 88 mujeres, en foe que s e  comprobó el des - 
conwimienta previo ae las lhtnas de Rorschach. La media de edad es 

de lQ,W, la moda de 19 y el rango de 17 a 29. 

Diseño intersujeto mwltigrupo Con una s ó l a  Variable Indepen - 
diente y asignación alestorla de los sujetos a las clnco Condiciones 

ex~erunentales. 

V.If.3.3 Instrumentos 

Taquistoscopio. estimulo de prueba, lea d i e z  I h i n a s  oe 

Rorschach y l a  máscara oatrdn. ai a~uai que en el experimento ante- 

rior. 

v.11.3.4 Procedimiento 

1i Fase: selección de la muestre y aslgnacibn aleatopis de 

diez sujetas a cada una de l a s  condtc%ones experimentales. 

24 Fase: Experlmentaclón. rntroducxendo a cada uno de 10s 

sujetos en la cabina de experimentac~án SP protedi6 como en el expe- 

rimento anterior, a SU habituaci6n. imoartlci6n de la consigna, etc. 



Las reapuestas  fueron recogrdam de I r  forma que hsmas p r c c ~  - 
sado anter iormente.  

SI Fasa: Una vez que lo s  s u j e t o s  f ina lazaron  ;a te rca  eran 

ac ados a  un espacro d l s t l n t o  (despacho) en e l  que s e  l e s  pasa- 

e sa  una prueba pa ra l e l a  a i  Rarschach. E I  ob je to ,  carac ter ío i t rca í  y 

procedimiento e spec í f i co  de e s t a  f a se  ser& o b ~ e t o  de atenclón mas a- 

de lan te .  

46 Fase: ReCoglda y elaboracián de l a  información. Una v c t  

PeCOgldas todas l e s  respues tas ,  nuevamente se h l z o  u n  vaciado de l a s  

mismas configurando u n  l l s t a d o  único, con ordi-naclbn a l e a t o r i a .  

Una ver que l o s  jueces valoraron todas l a s  respues tas  y ,  t e  - 
oiendo en cuenta  l a s  decis iones tomadas en e1 segunda experimento, 

s e  las agrupa en l a s  s igu ien te s  ca t egor l a s :  

F - Correspondiente a  l a s  rasouestas  de forma. 

N - Correspondiente a  l a s  respues tas  de rnevlmlentb humana. 

FM - Correspondiente a  l a s  respues tas  de movirnlcnto animal.  

m - Correspond~ente  a l a s  respues tas  de movimiento inanz- 

mado . 

Hasta aquí ,  cada ca tegor ia  corresponde a  u n  t l p a  de determi - 
nante y e l l o  e s  a s í  por l a  necesidad de buscar da tos  a c t a r a t o r ~ o s  e s  

pec i f i cos  sobre  l a s  respuestas  de movzmxentc, de l a s  que hemos de -  

Jpdo planteada* dos hipótesis e n  e l  enDeP~mento a n t e r i o r .  Cmo p r i -  

mr prso,  hemos separado cada una de l a s  respues tas  de mouim~ento. 

En cuanto a  l a  ca tegor ía  F. e S  169ico que e x i s t a  una ca tego  - 
que englobe a l  determinante &s f recuen te  en l a s  respues tas  d e l  
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