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	7. Este libro es  una introducción a la psicometría en un doble
sentido: por un lado, permite adentrarse en los temas e instru-
mentos clásicos de la disciplina y, por otro, ofrece un panorama
de los desarrollos más actuales, tales como los tests informati-
zados.
Se tratan aquí los temas básicos relacionados con la confiabi-
lidad y la validez, y otros más avanzados como el metá-analisis
y el análisis factorial. Este último método, fundamental en el
desarrollo actual de la psicometría, es objeto de una presenta-
ción básica pero reflexiva y completa, que asegura la compren-
sión de sus objetivos, fundamentos y aplicaciones. Con respecto
a los instrumentos de medición psicológica, se analizan pruebas
tradicionales (por ejemplo, los tests de inteligencia) y también
otras concebidas para la evaluación de constructos de reciente
interés, como las creencias de autoeficacia.
La atención a los métodos multivariables, de inmensa impor-
tancia hoy, es también una característica de este libro. A la con-
sideración del análisis factorial, ya mencionada, se agrega una
presentación del análisis de regresión múltiple, de especial sig-
nificación en los estudios de validez.
El libro contiene exposiciones accesibles, con énfasis en los
fundamentos conceptuales. Los temas son abordados de mane-
ra de hacer posibles las aplicaciones por parte del lector. Esta
preocupación impregna toda la obra y merece también secciones
especiales como las dedicadas a la adaptación de tests a otras
culturas (de enorme importancia en países como el nuestro) y a
procedimientos informáticos de especial interés para la psico-
metría contemporánea.
PRÓLOGO
 


	8. “El desarrollo de  nuestra ciencia seguirá probablemente el
modelo de toda ciencia, haciéndose cada vez más matemá-
tica a medida que las ideas fundamentales se formulen de
manera más rigurosa.”
L. L. THURSTONE
Hace algunos años realizamos una encuesta para investigar el
uso de tests por parte de psicólogos y psicopedagogos de la ciudad
de Córdoba, Argentina (Pérez y Gay, 1991). Una de las principa-
les conclusiones de ese estudio fue que existía una necesidad im-
periosa de especialistas capacitados para construir tests en base
a las necesidades de nuestra comunidad, así como para adaptar
aquéllos elaborados en otros países. También pudimos identificar
que la mayoría de los profesionales entrevistados realizaban un
uso técnicamente inadecuado de los tests. Más recientemente,
Fernández, Marino, Villacorta y Pérez (2000) replicaron esta in-
vestigación con resultados similares. En efecto, solamente la mi-
tad de los encuestados informó utilizar tests en sus actividades
profesionales y un elevado porcentaje de los entrevistados no
otorgaba la importancia debida a los requisitos técnicos y funda-
mentos teóricos de las pruebas psicométricas que utilizaban. Pa-
ra evitar este empleo inapropiado de los tests es esencial que los
estudiantes de psicología y carreras afines, así como los profesio-
nales usuarios de pruebas psicológicas, adquieran y/o incremen-
ten su formación en la teoría y técnica de los tests.
Este libro intenta realizar una contribución acotada en ese
sentido, como herramienta básica de consulta en nuestra re-
PREFACIO
Celebro el lugar que las consideraciones teóricas tienen en
este libro. Así, por ejemplo, se bosquejan diversas concepciones
actuales sobre la estructura de la inteligencia y otros plantea-
mientos que han tenido importantes aplicaciones en psicome-
tría, como la teoría social-cognitiva de Bandura. A la presenta-
ción de la concepción clásica de los tests sigue una exposición
sintética de la teoría de respuesta al ítem, de especial interés y
significación actuales.
Creo que el texto resultará valioso para el estudiante y tam-
bién para quienes se interesen por las cuestiones metodológicas
y epistemológicas relativas a la posibilidades de matematiza-
ción en las ciencias del comportamiento. Adicionalmente, ofrece
al estudioso un panorama de los aportes al desarrollo y la adap-
tación de pruebas psicológicas realizados en nuestro país, gene-
ralmente poco conocidos.
Prologo este libro con profunda satisfacción. Los textos sobre
la materia en idioma inglés son abundantes. Esta obra, fruto de
la labor de investigadores y docentes de la Univesidad Nacional
de Córdoba, extiende la bibliografía en idioma castellano y la
enriquece de manera apreciable.
PROFESOR LIVIO GRASSO
Facultad de Psicología
Universidad Nacional de Córdoba
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	9. sultan indispensables para  comprender la lógica de un procedi-
miento estadístico determinado.
Los docentes que usen este texto deberían complementarlo
con actividades de práctica de administración y calificación de
tests, con la lectura crítica de manuales de tests y artículos de
revistas científicas relacionados con la psicometría en diferen-
tes contextos aplicados de la psicología, así como con análisis de
datos psicométricos en programas estadísticos computarizados.
Quisiéramos agradecer a todos los colegas y estudiantes que
con sus observaciones críticas y comentarios a nuestros mate-
riales impresos previos nos permitieron mejorar la claridad con-
ceptual y expositiva de este manual. Un reconocimiento espe-
cial a Leonardo Medrano, ayudante alumno de la cátedra, quien
prestó una valiosa colaboración en la elaboración de los gráficos
incluidos en este texto. También resultó esencial la lectura crí-
tica realizada por el profesor Livio Grasso, cuyas observaciones
y sugerencias fueron especialmente útiles para mejorar la inte-
ligibilidad del texto.
SILVIA TORNIMBENI
EDGARDO PÉREZ
FABIÁN OLAZ
Facultad de Psicología
Universidad Nacional de Córdoba
PREFACIO 15
gión, y está pensado para un lector sin conocimientos psicomé-
tricos aunque con formación básica en estadística aplicada a la
ciencia del comportamiento. En efecto, la psicometría es en gran
medida una estadística aplicada y, por consiguiente, requiere la
comprensión de términos básicos tales como medidas de tenden-
cia central y dispersión, niveles de medición, correlación entre
variables, curva normal y probabilidad, entre otros. No obstan-
te, algunos de estas nociones se repasan sintéticamente en los
diferentes capítulos de este texto.
El investigador dedicado a la construcción, adaptación de
tests o a la investigación psicométrica puede utilizar esta publi-
cación como material inicial que le facilite la consulta posterior
a textos más especializados, algunos de los cuales mencionamos
repetidamente en este manual (Anastasi y Urbina, 1998; Cron-
bach, 1998; Hogan, 2004; Kline, 2000; Muñiz, 2001; Aiken,
2003; Martínez Arias, 1995; APA, 1999, por ejemplo). Otra ca-
racterística distintiva de este manual introductorio es la men-
ción continua de los tests desarrollados o adaptados en el país.
Esta información debería ser de utilidad para el estudioso de la
psicometría o el usuario de tests, quienes muchas veces desco-
nocen la producción local en esta disciplina.
La primera parte del volumen aborda la controvertida pro-
blemática de la medición en psicología. En esta primera sección
también se describe sintéticamente la evolución histórica de los
tests, así como una propuesta de clasificación de estos instru-
mentos de medición, incluyendo algunas referencias al trabajo
realizado en la Argentina para construir y adaptar tests. La se-
gunda parte desarrolla nociones fundamentales relacionadas
con los requisitos técnicos que deben reunir los tests para su
uso en situaciones reales de evaluación de personas: confiabili-
dad, validez, interpretación de las puntuaciones, construcción y
adaptación de tests, en ese orden. Finalmente, en la tercera
parte se revisan las teorías de los tests psicológicos: la teoría
clásica de los tests y la teoría de respuesta al ítem. Un apéndi-
ce complementa el texto, ilustrando algunos análisis psicométri-
cos esenciales mediante el empleo de software estadístico.
Puesto que todos los cálculos se realizan actualmente me-
diante programas informáticos, intentamos incluir la menor
cantidad de fórmulas posible, presentando sólo aquellas que re-
14 INTRODUCCIÓN A LA PSICOMETRÍA
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	11. 1.1. La medición  en psicología
Si bien muchos textos de psicometría comienzan definiendo
los tests psicológicos, creemos necesario partir de un concepto
previo y más general de medición. El problema de la medición
posiblemente es más controversial en psicología que en otros do-
minios del conocimiento, debido a la complejidad del comporta-
miento humano y las limitaciones de los instrumentos utilizados
en esa disciplina. En la actualidad aún no existe consenso en la
comunidad psicológica acerca del estatus teórico de la medición.
Estas divergencias se originan en diferentes posturas filosó-
ficas referentes al conocimiento científico y las formas óptimas
de construirlo. Las distintas posiciones teóricas acerca de la na-
turaleza de la “medición auténtica” varían de acuerdo a las di-
versas concepciones acerca de la ciencia, las cuales a su vez es-
tán determinadas por diferentes enfoques sobre la naturaleza
humana y la realidad.
Analizando la historia y la filosofía del concepto de medición
en psicología, se pueden distinguir dos modelos fundamentales:
el clásico y el representacional, cada uno con diferentes perspec-
tivas sobre el significado general de la medición y el estatus
científico de la medición psicológica.
Modelo clásico
En el intento de construcción de una metodología objetiva,
algunos científicos sociales han adoptado una actitud de plena
1
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	12. científica. Esta concepción  restrictiva limita la medición en psi-
cología, puesto que la mayoría de las escalas utilizadas en esta
disciplina no poseen cero absoluto, las propiedades medidas ca-
si nunca son isomórficas con el sistema numérico y, por consi-
guiente, las operaciones de medición son casi siempre derivadas.
Otros autores contemporáneos, tales como Kline (2000) y
Mario Bunge (1983), podrían ser incluidos en este modelo clási-
co de medición aunque no adhieran a una concepción tan res-
trictiva como la formulada por Campbell. Bunge afirma que
cuantificar significa proyectar el conjunto de grados de una pro-
piedad sobre un conjunto de números de modo tal que la orde-
nación y el espaciamiento de los números refleje el orden y el es-
paciamiento de los grados de la propiedad; y medir significa
determinar efectivamente algunos de esos valores numéricos
mediante el uso de una escala. Para Bunge, la medición propia-
mente dicha requiere escalas con cero absoluto y unidades de
medidas que pertenezcan a un sistema teóricamente fundado.
No obstante, Bunge y Ardila (2002) reconocen que en la ma-
yoría de los casos, en ciencia, las propiedades a medir son inac-
cesibles a la observación directa (las capacidades mentales o las
masas atómicas, por ejemplo). Cuando la medición es indirecta
debe realizarse utilizando indicadores operacionales adecuados,
es decir: “propiedades observables legalmente ligadas a otras
inobservables” (p. 83). En ese sentido, la concentración de nora-
drenalina en sangre sería un indicador (observable) del estrés
(inobservable) o, del mismo modo, el movimiento rápido del ojo
un indicador del sueño.
El problema en psicología, para Bunge y Ardila, es que mu-
chos constructos –es decir, conceptos teóricos que no son direc-
tamente observables– y sus indicadores operacionales no han
sido definidos ni explicados claramente por teorías científicas y,
por consiguiente, la medición no sólo es indirecta (lo cual no se-
ría un problema grave) sino meramente empírica y ambigua. En
realidad, no existe una clasificación objetiva y fiable de la inte-
ligencia o la personalidad; de hecho, una de las características
de la psicología contemporánea es su fuerte fragmentación en
“sistemas” o “escuelas” rivales. Como veremos más adelante,
constructos importantes para la psicología son definidos de ma-
nera diferente por teorías “competidoras”. Coincidentemente,
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aceptación del paradigma de las ciencias naturales. En 1940, en
un seminario de expertos en medición psicológica (Campbell,
1938) se elaboró un informe en el cual se ponía en duda la posi-
bilidad de medir atributos psicológicos, debido a que en este
campo no existe isomorfismo entre las operaciones de medida y
las magnitudes de la propiedad a medir (Muñiz, 1998). El con-
cepto de isomorfismo corresponde a la equivalencia entre el or-
den y la distancia de los niveles de una propiedad cualquiera y
del sistema numérico utilizado para medirla.
Por medición se entiende la observación de propiedades cuan-
titativas, tales como las frecuencias o concentraciones (Bunge y
Ardila, 2002). En el modelo clásico (no debe confundirse con la
teoría clásica de los tests que se desarrolla al final de este libro)
se postula que, para ser mensurables, esas propiedades deben
poseer las características de una variable cuantitativa. Desde es-
ta perspectiva, propiedades tales como masa o peso pueden ser
medidas, pero la medición de otras como personalidad o inteli-
gencia, por ejemplo, es más problemática puesto que no son va-
riables estrictamente cuantitativas.
Para que una variable sea cuantitativa debe poseer las carac-
terísticas de distintividad, orden, aditividad y proporcionalidad
(se pueden realizar juicios del tipo A + B ≥ C + D). Sólo en el ca-
so de que se pueda demostrar en forma empírica que una pro-
piedad posee estas características, podríamos hablar de medi-
ción en sentido estricto.
Según Campbell (1938), la medición puede ser fundamental
o derivada. Estas categorías determinan el significado de los
símbolos numéricos empleados para medir. Las mediciones fun-
damentales no requieren otras medidas para ser expresadas
(por ejemplo, las de variables como la longitud o el peso). Las
variables medidas “fundamentalmente” poseen significado cons-
titutivo y operacional por sí mismas, es decir que uno no debe-
ría “asignar” números para medir una propiedad sino “descu-
brir” su magnitud. Por el contrario, las mediciones derivadas
son aquellas que para poder ser expresadas necesitan de otras
medidas (para medir la densidad es necesario conocer previa-
mente el volumen y la masa, por ejemplo).
Campbell afirma que la medición fundamental o directa debe
ocupar un lugar central en toda disciplina que pretenda ser
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	13. deben ser exhaustivas  (abarcar todos los objetos que incluyen) y
mutuamente excluyentes (un objeto no puede estar en más de
una categoría). En esta escala los números asignados a cada ca-
tegoría no representan más que una etiqueta, de forma tal que
podríamos utilizar letras o cualquier otro símbolo (en lugar de
números) para diferenciar un grupo de otro. Las únicas opera-
ciones numéricas permitidas en este nivel de medición son el
modo (para representar la tendencia central), los coeficientes de
contingencia (para las relaciones entre variables) y las distribu-
ciones de frecuencia.
El segundo tipo de relación es la de orden, vale decir que los
objetos incluidos en una categoría no solamente difieren de los
de otra sino que además pueden ser ordenados. Este tipo de es-
calamiento se denomina ordinal, y un ejemplo sería el nivel
educativo (primario, secundario, terciario) o el estatus socioeco-
nómico (bajo, medio bajo, medio, medio alto, alto). En cuanto a
las propiedades formales, la escala ordinal incluye tanto la rela-
ción de equivalencia como la relación de orden (más grande que,
o mayor que). En esta escala no existen intervalos iguales y, por
consiguiente, no puede asegurarse que la distancia entre dos
puntos de la escala (2 y 4, por ejemplo) sea equivalente a la exis-
tente entre otros dos (5 y 7, por ejemplo). Esto implica que ope-
raciones como la suma y la resta no son admisibles en este nivel
de medición. Las estadísticas que se admiten son la mediana y
la correlación de rangos.
Un tercer nivel de medición es aquel en el cual se puede asu-
mir la existencia de intervalos iguales en la escala de medición.
Así, por ejemplo, en los primeros experimentos llevados a cabo
en el campo de la psicofísica se solicitaba a un individuo que es-
timara si la diferencia en magnitud entre un par de estímulos
era tan grande como la diferencia en magnitud entre otros dos
estímulos. La escala numérica que permite representar este ti-
po de relación se denomina intervalar. En este nivel de medi-
ción tenemos categorías diferentes (como en la escala nominal),
orden (como en la escala ordinal) y distancias numéricas que se
corresponden con distancias empíricas equivalentes en las va-
riables que se desea medir, aunque el origen de la escala es ar-
bitrario (Cortada de Kohan, 1999). En una escala de intervalo,
la distancia entre 2 y 4 es la misma que entre 21 y 23. La suma
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Kaplan y Saccuzzo (2006) expresan que los tests psicológicos no
pueden ser mejores que las teorías y supuestos en los que se
basan. Para Kline (2000), los tests psicológicos no son instru-
mentos científicos como los utilizados en las ciencias naturales
(puesto que carecen de cero absoluto, unidades de medición sig-
nificativas y no miden variables cuantitativas), aunque poseen
un indiscutible valor pragmático en la psicología aplicada (ocu-
pacional o educacional, por ejemplo); por consiguiente, no debe-
rían ser abandonados hasta que la psicología disponga de teo-
rías biológicas y cognitivas válidas que le permitan elaborar
herramientas de medición superiores a los tests.
Modelo representacional
En el modelo representacional, los números utilizados en la
medición no representan propiamente cantidades sino relacio-
nes (Mitchell, 1990; Stevens, 1949). Este enfoque distingue en-
tre un sistema relacional empírico (X), un sistema relacional
numérico (R) y una aplicación de X en R. El sistema relacional
empírico hace referencia al conjunto de indicadores de un cons-
tructo y las relaciones entre los mismos y el sistema relacional
numérico; al conjunto de números y sus relaciones, los que pue-
den ser usados para representar las relaciones observadas entre
los objetos o propiedades (Aftanas, 1988). En el contexto de este
modelo, medir significa utilizar el sistema numérico para repre-
sentar relaciones empíricas (asignar números) aunque no exis-
ta isomorfismo entre ambos sistemas.
Para comprender la afirmación precedente, consideremos di-
ferentes clases de relaciones empíricas. El primer tipo es la re-
lación de equivalencia, esto es, los objetos son equivalentes en
una propiedad determinada, por lo cual forman parte de una
misma categoría, y difieren en esta propiedad de los miembros
de otras categorías. Por ejemplo, consideremos el caso de una
clasificación por zona de residencia (urbano-rural), en donde
asignamos un 1 a la categoría urbano y un 2 a la categoría ru-
ral. La escala de medición utilizada para representar relaciones
de equivalencia se denomina nominal, y como se aprecia en el
ejemplo, la operación básica es la clasificación. Las categorías
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	14. ejemplo). Por este  motivo, el coeficiente de correlación (uno de
los datos estadísticos fundamentales de la psicometría) y todos
los métodos relacionados (análisis factorial, análisis de regre-
sión múltiple) sólo pueden utilizarse en escalas que alcancen
(mínimamente) un nivel intervalar de medición.
El modelo representacional admite diferentes “niveles de medición” que dependen
del tipo de escala (nominal, ordinal, intervalar, proporcional) empleada para medir
una propiedad. Ésta es una diferencia esencial con respecto a los autores que de-
fienden una concepción “clásica” de medición quienes postulan que la medición, au-
téntica tiene lugar sólo cuando se miden variables cuantitativas utilizando una esca-
la proporcional o de razón.
Podría concluirse que el modelo clásico representa un están-
dar óptimo pero difícilmente alcanzable en la actualidad, y el
modelo representacional una solución de compromiso más facti-
ble en el estado actual de la psicometría. Los tests psicológicos
representan un avance considerable en objetividad, confiabili-
dad y capacidad predictiva con relación a otros métodos de eva-
luación (entrevista clínica, por ejemplo) pero requieren teorías
válidas y explicativas (no meramente descriptivas) de los cons-
tructos e indicadores que pretenden medir para constituirse en
instrumentos plenamente científicos.
1.2. Psicometría y tests psicológicos
Por todo lo expresado anteriormente se comprenderá que
una de las áreas fundamentales de la psicología es la psicome-
tría, que se ocupa de los procedimientos de medición del com-
portamiento humano, incluyendo a los denominados tests psico-
lógicos. Para Muñiz (2001), la teoría de los tests (que veremos
en el último capítulo) es sólo uno de los campos de la psicome-
tría, que además comprende la teoría de la medición o funda-
mentación teórica de las operaciones de medida (abordada sin-
téticamente en el apartado anterior) y la estadística aplicada a
la construcción y análisis psicométrico de los instrumentos de
medición.
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y la resta son operaciones legítimas pero no así la multiplica-
ción y división y, por consiguiente, 60 no representa el doble de
30 ni la mitad de 120 en este nivel de medición. Un ejemplo típi-
co de escala intervalar es el termómetro Fahrenheit (donde el ce-
ro es relativo y arbitrario puesto que no indica la ausencia abso-
luta de calor). En psicología, en general, los resultados de los
tests son tratados como datos de una escala intervalar aunque
originalmente provengan de escalas ordinales. En efecto, como
veremos más adelante si las puntuaciones de un test se distribu-
yen normalmente, la conversión de las puntuaciones originales a
puntuaciones z resulta en unidades que pueden considerarse
cuantitativamente iguales (Kerlinger y Lee, 2002). Estadísticas
paramétricas como la desviación estándar, la media y el coefi-
ciente de correlación lineal son admisibles en este nivel de me-
dición.
Un último tipo de relación es aquel en el cual existe un cero
absoluto con significado empírico, es decir que el cero en la esca-
la de medición representa la ausencia absoluta de una propie-
dad. Esta escala se denomina “de razón” o “proporcional” y per-
mite realizar todas las operaciones matemáticas, incluyendo la
multiplicación y la división. Los números de una escala de razón
indican las cantidades reales de la propiedad medida, y la longi-
tud o el peso son variables que se miden utilizando escalas de es-
te tipo. La escala de razón tiene todas las características de una
escala de intervalo, pero además posee un cero absoluto o natu-
ral en su origen, por lo cual, un cambio en la unidad de medida
no altera los juicios acerca de los valores absolutos de los atribu-
tos. En psicología, por ejemplo, el empleo de una escala de razón
permitiría expresar que un individuo con una puntuación de 8
en un test X posee el doble de la propiedad P que otro individuo
que obtuvo una puntuación de 4 en ese test. Sin embargo, este ti-
po de afirmaciones resultan inadecuadas para la mayoría de los
tests psicológicos puesto que los datos con los que trabajan los
científicos sociales no son ni siquiera aproximados a los requeri-
dos para el uso de una escala de razón (Kerlinger y Lee, 2002).
Como puede deducirse de lo anterior, los números utilizados
para representar un tipo de relación (equivalencia, por ejemplo)
no pueden ser tratados estadísticamente de la misma forma que
los utilizados para representar otro tipo de relación (orden, por
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	15. de medición, aunque  lo opuesto también es una realidad
constatable en la historia de la ciencia.
• Los índices numéricos utilizados por los tests permiten co-
municar los resultados de una evaluación con mayor preci-
sión. De este modo, los tests proporcionan discriminacio-
nes más sutiles que la clasificación intuitiva que un
maestro podría hacer de sus estudiantes, incluyéndolos en
categorías poco discriminativas como “brillante”, “prome-
dio” o “debajo del promedio”, por ejemplo.
• El desarrollo de tests es un proceso complejo, pero el resul-
tado final es un procedimiento estandarizado más sencillo
y breve que la observación. Pensemos, en relación con esta
última aseveración, en el tiempo requerido para adminis-
trar y puntuar un test en comparación con el tiempo que
demandaría la observación del desempeño o comporta-
miento de una persona en su ambiente natural (escuela o
trabajo, por ejemplo).
La delimitación del concepto de tests psicológicos no es senci-
lla, y a lo largo de la historia de la psicología ha suscitado innu-
merables polémicas. El término inglés test (prueba, examen)
proviene del vocablo latino testa-testis, que denominaba una ba-
lanza utilizada en la antigüedad para pesar vasijas de oro (Cor-
tada de Kohan, 1999).
De acuerdo con Anastasi y Urbina (1998), un test es un ins-
trumento de medición del comportamiento de un individuo, a
partir del cual pueden inferirse otros comportamientos relevan-
tes. En 1999 la American Psychological Association (en adelan-
te APA) definió a los tests como un procedimiento por medio del
cual una muestra de comportamiento de un dominio especifica-
do es obtenida y posteriormente puntuada, empleando un proce-
so estandarizado. Esta definición comprende no sólo a los tests
de ejecución máxima, donde las respuestas son evaluadas por
su corrección y calidad sino también a los de comportamiento tí-
pico (inventarios de personalidad, por ejemplo) siempre que res-
peten el postulado anterior.
El concepto de “evaluación” es más comprensivo que el de
test y se refiere al proceso que permite integrar la información
obtenida por medio de tests con la proveniente de otras fuentes,
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Los tests psicológicos se construyen, en general, para medir
constructos que no pueden observarse directamente. Nunnally
y Bernstein (1995) afirmaron que nunca se miden las personas
sino algunos de sus atributos, es decir, características particula-
res de los individuos. En psicología nadie se propone “medir” un
niño, sino su inteligencia, estabilidad emocional o autoestima,
por ejemplo. Por otro lado, las operaciones de medición en psico-
logía son casi siempre indirectas, vale decir, suponen la deter-
minación de los indicadores del fenómeno a medir.
Como argumentó Martínez Arias (1995), el estatus actual de
la psicología genera una serie de dificultades para el desarrollo
de instrumentos científicos de medición, a saber:
a) Un mismo constructo psicológico puede ser definido de
manera diferente, por lo cual distintos procedimientos de
medida pueden conducir a inferencias disímiles en rela-
ción a aquél.
b) Es difícil determinar las características de una muestra
de elementos (ítems) de un test para que sea representati-
va, en cuanto a extensión y variedad de contenidos, del do-
minio o constructo que se quiere medir.
c) Como consecuencia de lo expresado en los puntos anterio-
res siempre existen errores en las medidas.
d) Las escalas de medición usadas en psicología carecen, ca-
si siempre, de cero absoluto y de unidades de medidas
constantes.
Aun con estas deficiencias, el nivel de precisión alcanzado
por la medición en psicología permite exhibir algunas ventajas
respecto a la observación natural o no formal del comportamien-
to, entre ellas:
• Una de las principales es la objetividad, que implica que
una afirmación fáctica es posible de verificar por otros
científicos en forma independiente.
• La posibilidad de medición de las variables facilita el de-
sarrollo de investigaciones. Según Nunnally (1991), los
avances en las ciencias en general, y en la psicología en
particular, se relacionan con los adelantos en los métodos
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	16. por distintas personas,  se convirtió en la primera evidencia de
que algunas capacidades humanas podían cuantificarse. El ma-
temático belga Adolphe Quetelet fue el primero en plantear que
la teoría estadística de la probabilidad podía aplicarse a la medi-
ción del comportamiento humano (Herrera Rojas, 1998).
A estas contribuciones se sumaron las de los primeros estu-
diosos de la psicofísica, tales como Gustave Fechner y Ernst We-
ber, y los fundadores de la psicología experimental, destacándo-
se la figura de Wilheim Wundt con su fuerte interés por medir
la magnitud de propiedades psicológicas elementales a fin de
formular leyes científicas. Estos autores también pusieron de
manifiesto la necesidad de controlar las condiciones de prueba y
tipificar los procedimientos.
No obstante, el interés de los investigadores pioneros de la
medición psicológica se orientó principalmente la formulación
de leyes generales que permitiesen predecir el comportamiento,
y no tanto hacia la explicación de las diferencias individuales.
Es de particular relevancia la figura de Sir Francis Galton
(1822-1911), primo del célebre Charles Darwin, quien a partir
de sus estudios sobre la heredabilidad de la inteligencia, fue el
principal responsable del inicio del movimiento psicométrico y
del interés por la medición de las diferencias individuales. Este
investigador inglés, interesado por el estudio de la herencia,
creó un laboratorio antropométrico en Kensington, Inglaterra,
donde cualquier persona podía evaluar su estatura, peso corpo-
ral, fuerza muscular, agudeza visual y otra serie de caracterís-
ticas sensoriales y motoras. Galton construyó varios tests de
discriminación sensorial con la convicción de que éstos le permi-
tían medir la inteligencia, y fue el primer investigador en adap-
tar algunas técnicas estadísticas para el análisis de los resulta-
dos de los tests, constituyéndose en el precursor del uso de
procedimientos de análisis cuantitativos en investigación con
humanos (Herrera Rojas, 1998). Con sus estudios sobre gemelos
fue también uno de los fundadores de la genética del comporta-
miento, uno de los campos más influyentes en la psicología con-
temporánea (Loelhin, 1992).
En sintonía con las ideas de Galton, James Catell construyó
diferentes tests de tiempos de reacción y otras funciones menta-
les simples. A este autor se le debe, además, la rápida difusión
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tales como la información relacionada con la historia clínica, fa-
miliar, ocupacional o educacional de una persona.
1.3. Reseña histórica
El hecho de que las personas difieran en su comportamiento y
que esas diferencias puedan medirse se ha reconocido desde los
albores de la civilización. Platón y Aristóteles escribieron sobre
las diferencias individuales hace más de 2000 años, y los chinos,
desde la dinastía Chang (1115 a.C.), ya tenían un programa de
pruebas para el ingreso de los funcionarios públicos que evaluaba
destrezas importantes para la época, tales como arquería, equita-
ción, música, escritura y matemática (Cohen y Swerdlik, 2000).
No obstante, en su acepción actual, el empleo de los tests psi-
cológicos se inició en Europa a fines del siglo XIX. Durante la
Edad Media la preocupación por la individualidad era práctica-
mente inexistente, permitiéndose poca libertad para la expre-
sión y el desarrollo de la personalidad (Aiken, 2003). Es en el
Renacimiento y la Ilustración cuando resurge el interés por el
aprendizaje y la creatividad.
Sin embargo, recién a finales del siglo XIX se inicia el estudio
científico de las diferencias individuales en lo que respecta a ha-
bilidades y rasgos de personalidad. Los tests se desarrollaron
dentro del contexto de la formulación de la teoría de la evolu-
ción de las especies y las fases tardías de la Revolución Indus-
trial, en el marco de una creciente preocupación por el aumento
de la población, la mano de obra desocupada y la paulatina de-
mocratización de las escuelas.
En este contexto, surge un llamativo interés por las diferencias
individuales, especialmente las de carácter hereditario, así como
también por la adaptabilidad diferencial de los seres humanos a
las exigencias de un entorno cambiante. Esta filosofía, denomina-
da “darwinismo social”, centraba su interés en las diferencias de
naturaleza hereditaria y la adaptabilidad de los seres humanos a
las exigencias de la sociedad industrial (Sternberg, 1987).
Las diferencias observadas por el astrónomo Friedrich Bessel
a comienzos del siglo XIX en los registros del paso de las estrellas
a través de una línea del campo visual del telescopio, realizados
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	17. En la revisión  de la escala Binet-Simon, realizada por Ter-
man y conocida como Stanford-Binet, aparece la noción de Co-
ciente Intelectual (CI). La propuesta de Terman del CI como
unidad de medida de la inteligencia, con todas sus limitaciones
(entre las que se destaca el hecho de que los cocientes intelec-
tuales no serían comparables entre edades, debido a diferencias
en la variabilidad de la ejecución del test), tiene una gran im-
portancia en la psicometría, al punto tal que el CI se convirtió
casi en un mito.
En esta época también fueron muy importantes los descubri-
mientos de un grupo de investigadores que perfeccionaron dife-
rentes índices y modelos de análisis estadísticos, particularmen-
te en la medición de la inteligencia. Se destacaron los trabajos de
Karl Pearson (1857-1936), discípulo de Galton, quien desarrolló
el coeficiente de correlación que lleva su nombre (“producto mo-
mento de Pearson”), sentando las bases para el análisis estadís-
tico que se realiza actualmente en psicología.
Por otra parte, Charles Spearman (1927) inició una serie de
investigaciones sobre las funciones cognitivas que lo llevaron al
desarrollo del análisis factorial. Apoyándose en la observación
de correlaciones entre tests, Spearman plantea su famosa teoría
de dos factores. Según esta teoría, las puntuaciones de los tests
pueden explicarse a través de dos factores: uno general, conoci-
do como el factor g, que es común a todas las variables medidas,
y uno específico, s, que sería exclusivo de cada una de esas va-
riables. Pocos acontecimientos en la historia de los tests menta-
les han tenido una importancia tan grande como la formulación
de la teoría de los dos factores de la inteligencia. Sobre ese fun-
damento se han construido numerosos tests, no sólo de inteli-
gencia sino también de personalidad, intereses y otros construc-
tos psicológicos. Spearman concibió también la teoría de la
confiabilidad de los tests y, junto a Thorndike, el modelo esta-
dístico de puntuaciones conocido luego como Teoría Clásica de
los Tests (Martínez Arias, 1995).
La Primera Guerra Mundial generó grandes problemas para
la selección y adiestramiento de millones de combatientes. El
programa de selección masiva en el que se involucraron los psi-
cólogos más capaces de la época significó una prueba de la ma-
durez de la teoría y la técnica psicométrica. Se elaboraron los
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de los tests en los Estados Unidos y los primeros intentos por
validarlos en relación con criterios externos, es decir, comprobar
si efectivamente predecían comportamientos reales diferentes
de la situación de evaluación, tales como el éxito académico de
los estudiantes universitarios. Sin embargo, su aporte más sig-
nificativo es el de haber introducido en la literatura psicológica
el término test mental (Muñiz, 2001).
En el año 1895, el psicólogo francés Alfred Binet publicó un
artículo en el cual criticaba los tests existentes en ese momento,
considerando que medían funciones muy elementales y que po-
seían escasa capacidad predictiva en relación con criterios ex-
ternos relevantes, tales como el rendimiento académico. Binet
propuso crear tests de medición de funciones mentales más
complejas, tales como juicio, memoria y razonamiento. Por su
parte, Wissler (1901) demostró a comienzos del siglo XX que los
tests sensoriales o de reacciones mentales simples no predecían
en forma adecuada el rendimiento académico de los estudian-
tes. Todo esto propició la creación de medidas psicológicas más
semejantes a las actividades de la vida cotidiana.
En este contexto se creó la primera escala de inteligencia,
que integró las experiencias anteriores e introdujo ítems re-
lacionados con juicio, comprensión y razonamiento. Binet y Si-
mon, a pedido del gobierno francés, utilizaron por primera vez
en 1905 una escala para identificar, entre los niños que ingresa-
ban a primer grado, aquellos que padecían debilidad mental.
Esta escala consistía en 30 problemas de dificultad creciente
(comprensión verbal y capacidad de razonar con materiales no
verbales) y representa el desempeño típico de los niños a una
edad determinada.
En 1908 estos autores desarrollaron la noción de edad men-
tal y también una escala más refinada que se constituyó en el
prototipo de los tests individuales de inteligencia. En esta esca-
la revisada se aumentó el número de ítems y los mismos fueron
agrupados sobre la base del rendimiento de una muestra gran-
de de niños normales con edades de entre 3 y 13 años. De este
modo, en el nivel (edad mental) de 3 años se agruparon todos los
ítems que resolvía el 80% de los niños normales de esa edad y
así sucesivamente hasta los 13 años (Binet y Simon, 1916;
Anastasi y Urbina, 1998).
30 INTRODUCCIÓN A LA PSICOMETRÍA
 


	18. Los investigadores nucleados  en la Sociedad Psicométrica desa-
rrollaron una innovación fundamental: el análisis factorial
moderno, un método que demostraba con claridad que la inteli-
gencia es algo más que una capacidad unitaria. El psicólogo es-
tadounidense Thurstone realizó una serie de aportes a la lógica
y los fundamentos matemáticos del análisis factorial, logros que
facilitaron la medición de aptitudes más específicas, que contri-
buyen al desempeño cognitivo más allá de la influencia de la in-
teligencia general o g. El test de Aptitudes Mentales Primarias
de Thurstone (1935) fue un modelo para las baterías de tests
multifactoriales posteriores, inaugurando una nueva manera de
concebir y medir la inteligencia.
Como hemos dicho, con el empleo del análisis factorial se
construyeron numerosos tests, no sólo de inteligencia, sino tam-
bién de personalidad, intereses y otros atributos psicológicos.
Teorías contemporáneas tales como la de la inteligencia fluida
(Gf) y cristalizada (Gc) de Cattell (1967), la teoría de los cinco
factores de la personalidad (Norman, 1963; Costa y Mc Crae,
1999; Goldberg, 1999) y otros modelos semejantes (Caroll, 1993)
constituyen un refinamiento de los postulados precursores de
Spearman y Thurstone.
La Segunda Guerra Mundial, con sus necesidades de incor-
poración de millones de reclutas, también estimuló la construc-
ción de tests de aptitudes específicas, que fueron muy útiles pa-
ra seleccionar pilotos, bombarderos, operadores de radio y otras
funciones militares especializadas. Por esa época, Guilford
(1967) construyó para la fuerza aérea una batería de tests que
medían diferentes factores de la estructura de la inteligencia
humana. El Test de Aptitudes Diferenciales (Bennet, Seashore
y Wesman, 2000), entre otros similares, son herederos de esos
descubrimientos.
La década de 1950 es considerada como una fase “madura”
de la teoría de los tests, puesto que aparecieron textos que con
el tiempo serían clásicos y dejarían establecidos los fundamen-
tos teóricos de la psicometría. Surge en ese momento histórico
una corriente de revisión y análisis de la fundamentación cien-
tífica de las pruebas. Los trabajos realizados en este período
versan en su gran mayoría sobre teoría de la medición, los prin-
cipios y fundamentos de la medición en psicología, los proble-
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primeros tests colectivos de inteligencia para la clasificación de
grandes masas de reclutas, los célebres tests Alfa y Beta del
ejército norteamericano. El test Army Alfa, elaborado por psicó-
logos militares dirigidos por Yerkes (1921), estaba constituido
por ocho subtests que medían aspectos tales como razonamien-
to práctico, analogías y razonamiento matemático. El Army Be-
ta era una versión no verbal del anterior, utilizada para la eva-
luación de combatientes con capacidades lingüísticas limitadas
o que no eran angloparlantes.
Woodworth (en Anastasi y Urbina, 1998) desarrolló su Perso-
nal Data Sheet, un autoinforme con preguntas sobre sintomato-
logía mental, tales como ¿usted toma whisky todos los días? (en
mi caso debo reconocer que sí). La finalidad de este instrumento
era detectar soldados con trastornos psicológicos y que no fue-
ran aptos para el servicio militar durante la Primera Guerra
Mundial. Este inventario se convirtió en modelo para los inven-
tarios de personalidad posteriores, más sofisticados, que revisa-
remos más adelante. La amplia difusión de los tests colectivos
durante la primera conflagración mundial fue observada con in-
terés por los educadores, dada la practicidad de estos instru-
mentos. Como consecuencia de todas estas innovaciones se pro-
dujo una actividad creciente de construcción de pruebas y se
desarrollaron las nociones iniciales de estandarización y valida-
ción de los tests mentales.
Es importante destacar en esta época la obra de Rorschach
(1921), el psiquiatra suizo que publicó una técnica de psicodiag-
nóstico basada en una serie de láminas con manchas de tinta,
recomendando su uso como herramienta de investigación. El
test de Rorschach configuró una nueva tendencia en la evalua-
ción psicológica vinculada con modelos teóricos psicodinámicos.
El año 1935 ha sido calificado como “bisagra” entre el período
“histórico” y “moderno” dentro de la psicometría (Sternberg,
1987). Ese año se fundó la Sociedad Psicométrica por un grupo de
investigadores agrupados en torno a la figura de L. Thurstone,
investigador de la Universidad de Chicago. También en este año
surge la primera publicación especializada en la medición psico-
lógica, Psychometrika, que continúa vigente en la actualidad.
La mayoría de los tests publicados hasta ese momento se ba-
saban en la concepción de la inteligencia como rasgo unitario.
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	19. a) Bancos de  ítems: La forma de presentación más habitual
de un test es un cuadernillo impreso con los ítems a resol-
ver. Sin embargo, un test bien ajustado para determina-
dos propósitos puede ser rápidamente creado a partir de
un banco de ítems. Una escuela puede solicitar a un editor
algunos tests adecuados a los contenidos de su currícula.
En la actualidad es posible elaborar un banco de ítems y, a
partir del mismo, construir tests con una computadora.
Otra posibilidad es generar un número ilimitado de for-
mas equivalentes de un test, seleccionándolas con el mis-
mo criterio de un banco de ítems. Un procedimiento deno-
minado GAI (generación automática de ítem) permite
generar ítems mediante determinados algoritmos, que re-
quieren programas específicos como el Rasch Item Cali-
bration Program (RASCAL, 1989) u otros semejantes. La
Teoría de Respuesta al Ítem, revisada al final de este tex-
to, constituye el marco conceptual y metodológico para el
desarrollo de bancos de ítems de tests.
b) Administración y puntuación asistida por computadora:
Las computadoras son adecuadas para administrar y pun-
tuar los tests. Al aplicar una prueba en formato computa-
rizado se obtienen mediciones precisas e instantáneas, no
hay errores en la corrección y se consiguen informes legi-
bles con posibilidad de transmisión y multicopias impre-
sas. Además la interacción con las computadoras fascina a
las nuevas generaciones y se espera que esto vaya en au-
mento creciente. Un inconveniente es que la informatiza-
ción puede ocasionar una pérdida de la riqueza de las ob-
servaciones no formales que realizan los administradores
expertos durante la aplicación de un test individual, algo
que puede atenuarse si el administrador acompaña el pro-
ceso de respuesta del individuo al test computarizado
(Cronbach, 1998).
c) Software de simulación: Las nuevas tecnologías incremen-
tan notablemente la variedad de los estímulos incluidos
en los tests. Los simuladores de vuelo, por ejemplo, repre-
sentan de modo realista el instrumental que deben mani-
pular los pilotos y proporcionan continua retroalimenta-
ción de los resultados de sus operaciones. Aunque fueron
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mas de validez y confiabilidad y, en síntesis, la construcción de
una teoría psicométrica. Así, pueden mencionarse Theory of
Mental Tests (Gulliksen, 1950) y las normas técnicas iniciales
de la APA, entre otras obras valiosas (Hogan, 2004).
En la década de 1960 se comenzó a criticar esta concepción
clásica de la teoría de los tests, al tiempo que aparecían teorías
alternativas. Hay dos modelos originados en esa época que
prevalecen en la literatura psicométrica actual: el de maestría
de dominio y el de rasgo latente. Dentro del primero se ubican
los denominados tests con referencia a criterio, término intro-
ducido por Glaser (1963), que miden un dominio de conoci-
miento claramente delimitado. Estos tests están íntimamente
ligados al campo educativo. Por otra parte, la teoría de rasgo
latente (Rasch, 1963) derivó en la Teoría de Respuesta al Ítem
(Lord, 1980), uno de los paradigmas relevantes de la psicome-
tría contemporánea. Ambos enfoques serán revisados más ade-
lante.
En los últimos años del siglo XX se produjo un acercamien-
to entre la psicometría y la psicología cognitiva, y se elabo-
raron modelos psicométricos denominados “modelos compo-
nenciales” que incorporan los diferentes componentes de los
procesos cognitivos en la resolución de un problema (Van der
Linden y Hambleton, 1997; Prieto y Delgado, 1999). Estos mo-
delos también se conocen como “evaluación inteligente”; en
ellos se presentan tareas que son comunes en la vida real. Un
modelo componencial requiere: a) un análisis de las operacio-
nes mentales (componentes cognitivos) que intervienen en la
resolución de los ítems y b) un modelo matemático que estime
la probabilidad de responder correctamente el ítem teniendo
en cuenta sus propiedades psicométricas y el nivel de conoci-
miento del sujeto.
El uso de las computadoras en psicometría tuvo un notable
incremento desde la década de 1980, aplicándose en casi todas
las instancias de la evaluación psicológica. Debido a su consis-
tencia, la computadora lleva al extremo la estandarización y ob-
jetividad de un test. Algunas de las aplicaciones más interesan-
tes de la informática en los tests psicológicos son:
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	20. lugar de los  tests de lápiz y papel, y c) el diseño de ítems más
atractivos y realistas, que incorporan recursos audiovisuales y
de simulación computarizada, hecho que promete una nueva ge-
neración de tests de mayor validez (Kaplan y Saccuzzo, 2006;
Moreno, Martínez y Muñiz, 2004).
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diseñados para entrenamiento, estos dispositivos pueden
también ser empleados para la evaluación del progreso en
el aprendizaje en cualquier dominio.
La mayoría de los tests empleados en las diversas áreas de la
psicología disponen de versiones computarizadas. El directorio
de software psicológico de la APA (1999) describe regularmente
centenares de programas para administrar y/o interpretar tests
por computadoras. Estas tecnologías permiten economizar el
proceso de puntuación y elaboración de perfiles y, al mismo
tiempo, mejoran la precisión y objetividad de los tests conven-
cionales (de lápiz y papel) al eliminar los errores que se cometen
durante la puntuación manual de los mismos.
El alcance de la informática en psicometría no se limita al
empleo de tests asistidos por computadora. En las últimas déca-
das se ha diseñado una amplia variedad de programas estadís-
ticos que incluyen rutinas y menúes adecuados para resolver
problemas de investigación en este dominio (estudios correlacio-
nales, análisis factorial, entre otros). En el apéndice de este li-
bro presentamos ejemplos de algunos análisis psicométricos
realizados con software estadístico moderno.
La búsqueda de información relacionada con los tests tam-
bién se ve sumamente facilitada por los recursos disponibles en
Internet, donde se encuentran bases documentales de gran
utilidad como la que ofrece el sitio web de la American Psycho-
logical Association (www.apa.org), así como revistas y portales
científicos on line (www.sciencedirect.com, por ejemplo), y edito-
riales abocadas exclusivamente a la publicación de tests, tales
como TEA en España (www.teaediciones.com).
En la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de
Córdoba existe una revista electrónica especializada, Evaluar,
que periódicamente publica trabajos teóricos y empíricos rela-
cionados con la medición psicológica y educativa (www.revista
evaluar.com.ar).
En síntesis, la psicometría moderna evidencia tres caracte-
rísticas fundamentales: a) la importancia de la teoría de res-
puesta al ítem en la construcción de tests, coexistiendo con la
teoría clásica de los tests (y en algunos casos reemplazándola);
b) la presencia creciente de los tests basados en computadora en
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	21. En la literatura  psicométrica encontramos diversas taxono-
mías que utilizan criterios disímiles para clasificar los tests psi-
cológicos. Así, por ejemplo, éstos suelen agruparse en: a) indivi-
duales o grupales, según se administren a una persona por vez
o a un grupo de individuos simultáneamente; b) de ejecución, lá-
piz y papel, visuales, auditivos, o computarizados, de acuerdo al
formato y materiales de presentación de los tests, o c) basados
en la teoría clásica o de respuesta al ítem, conforme al modelo
teórico de construcción. Cronbach (1998) distinguió entre tests
de ejecución máxima y medidas de ejecución o respuesta típica,
según demanden el mayor rendimiento del examinado (como
acontece en los tests de habilidades) en sus respuestas, o midan
el comportamiento habitual sin requerir respuestas correctas (a
la manera de los inventarios de personalidad, por ejemplo).
Otra clasificación interesante es la propuesta por Nunnally
(1991), en función de las áreas del contenido (constructos) medi-
do por los diferentes tests. Este tipo de taxonomía es particular-
mente estimulante para quien se inicia en el estudio de los
tests, debido a que aporta una idea general de la diversidad de
los campos de aplicación en los que pueden ser utilizados. Si-
guiendo este criterio, Nunnally (1991) discriminó tres catego-
rías de tests: de habilidades, de rasgos de personalidad, y de
preferencias (intereses, valores y actitudes). No obstante, esta
clasificación es problemática puesto que las diferencias concep-
tuales entre rasgos de personalidad y preferencias no son claras
ni aceptadas unánimemente, con constructos (personalidad-in-
tereses, intereses-actitudes, intereses-valores, por ejemplo) que
2
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	22. nación genética o  cultural del comportamiento. Para Juan-Espi-
nosa (1997), una habilidad desarrollada representa el logro en
algún dominio (por ejemplo, la escritura) y la inteligencia, una
condición necesaria para ese logro. De acuerdo con este autor, la
inteligencia general y las aptitudes específicas (verbal, espacial
o matemática, por ejemplo) dependen de características ligadas
a la constitución cerebral y de disposiciones genéticas de las
personas, y son más resistentes al entrenamiento que las varia-
bles medidas por los tests de logro o habilidades desarrolladas.
No obstante, en algunos tests de inteligencia o aptitudes se in-
cluyen ítems que parecen medir habilidades desarrolladas más
que aptitudes.
La postulación de un factor cognitivo general (g) que permite
resolver problemas novedosos de cualquier naturaleza se opone
a la concepción de aptitudes relativamente independientes,
también tradicional en la psicología. La existencia de un factor
general de inteligencia es apoyada por investigaciones psicomé-
tricas y de la genética del comportamiento (Plomin, DeFries,
McClearn y McGuffin, 2002), pero esto no implica negar la exis-
tencia de aptitudes más específicas. En general se asocia este
factor g a la velocidad de procesamiento cognitivo cuyas bases
biológicas no están aún bien determinadas, aunque se ha encon-
trado alguna evidencia preliminar en relación con la velocidad
de conducción nerviosa y el número de neuronas corticales,
entre otros indicadores psicobiológicos. Se ha definido la inteli-
gencia general como flexibilidad comportamental y mental para
encontrar soluciones novedosas a problemas. Claramente, la in-
teligencia no es exclusiva de la especie humana aunque el hom-
bre sea el mamífero más inteligente (Roth y Dicke, 2005).
Un test que se considera un indicador adecuado de g es el de
Matrices Progresivas de Raven (1993). Se trata de una prueba
no verbal, cuyos ítems muestran un patrón de relaciones (cruces
y círculos, por ejemplo) incompleto, donde los examinados deben
responder seleccionando la secuencia faltante que completa la
serie. Si bien sus autores aseguran que este test mide “educción
de relaciones”, un concepto estrechamente relacionado con la in-
teligencia general, diversos análisis factoriales han cuestionado
esta estructura interna unitaria del test. Se ha afirmado que el
Raven, en realidad, mide tres factores cognitivos (percepción,
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se solapan en grado considerable (Anastasi y Urbina, 1998; Ho-
lland, 1997). Por otro lado, no existen diferencias formales entre
las escalas que miden actitudes, rasgos de personalidad o inte-
reses vocacionales. En efecto, casi todas estas escalas han adop-
tado un formato likert de respuesta (Acuerdo-Desacuerdo o Muy
seguro-Nada seguro, por ejemplo) que solo varía en el número
de alternativas contempladas (tres, cinco, siete o diez, entre las
más comunes).
Por estas razones, consideramos que la clasificación plantea-
da por Cronbach (1998) continúa siendo la más adecuada pues-
to que se refiere a diferencias esenciales entre los tests inclui-
dos en sus dos categorías (ejecución máxima y respuesta típica).
En este capítulo realizaremos algunos agregados a esa clasifica-
ción clásica. En efecto, incluimos en nuestra revisión la medi-
ción de las creencias de autoeficacia (Bandura, 1987; 1997) y las
habilidades sociales, constructos que hoy no pueden ignorarse
dada su importancia conceptual y empírica. Además, comenta-
remos ciertas teorías relevantes en relación con cada constructo
y mencionaremos tests psicológicos desarrollados internacional-
mente y en nuestro ámbito en estas dos últimas décadas.
2.1. Tests de ejecución máxima:
inteligencia, aptitudes y habilidades
La característica principal de los tests de ejecución máxima
es que demandan a los examinados que respondan de la forma
más eficiente que puedan frente a tareas problemáticas (proble-
mas matemáticos, por ejemplo) que deben resolver (Cronbach,
1998). En estos tests se miden diferencias individuales en el ni-
vel de ejecución máximo ante distintas tareas, cuando se inten-
ta realizarlas (Nunnally, 1991). Esto significa que los desempe-
ños solamente pueden medirse cuando las personas están
motivadas para realizar una tarea de la mejor manera posible.
Bajo el concepto genérico de tests de ejecución máxima se in-
cluyen variables relacionadas, tales como las aptitudes, las ha-
bilidades y la inteligencia. Debe aclararse que la delimitación
de estos conceptos es uno de los problemas más controvertidos
de la psicología, al igual que el dilema subyacente de la determi-
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	23. citamente en la  teoría CHC es la batería Woodcock-Johnson-III
(WJ-III) de aptitudes cognitivas (Woodcock, McGrew y Mather,
2001). Las aptitudes medidas por este test son: rapidez en el
procesamiento, procesamiento visual, procesamiento auditivo,
memoria, comprensión-conocimiento, razonamiento fluido, lec-
tura-escritura y aptitud cuantitativa. Existen versiones de la
WJ-III en varios idiomas (incluida una versión en español) y
con un rango de aplicación de 2 a 90 años. Este test es de admi-
nistración individual y posee buenas propiedades psicométricas
de estandarización, confiabilidad y validez.
La teoría CHC representa un notable esfuerzo para lograr la
conceptualización de la inteligencia. Sin embargo, aún existen
desacuerdos básicos entre los defensores de esta teoría. Por
ejemplo, algunos investigadores aceptan la existencia de g como
un tercer estrato mientras que otros hablan sólo de dos estratos
(aptitudes amplias y habilidades específicas). Del mismo modo,
no existe consenso respecto de la cantidad de aptitudes del se-
gundo estrato.
Recientemente (Johnson y Bouchard, en prensa) se ha pro-
puesto otro modelo alternativo de la estructura de la inteligen-
cia humana, el VPR (verbal-perceptual-rotación de imágenes),
basado en la teoría originalmente formulada por Vernon (1964).
La teoría VPR propone un factor general de inteligencia, un se-
gundo estrato de tres aptitudes generales (verbal, perceptual y
de rotación de imágenes) y un tercer estrato de ocho aptitudes
más específicas relacionadas con las anteriores (verbal, acadé-
mica, fluidez, numérica, memoria, espacial, velocidad percepti-
va y rotación de imágenes). Este modelo se basa en evidencias
psicométricas, neurocientíficas y provenientes de la genética del
comportamiento. Estas últimas indican que un 70% de la varia-
bilidad de esta estructura de la inteligencia es explicada por
factores genéticos.
En síntesis, la investigación parece apoyar la existencia de
un factor general de inteligencia, que no explica la variabilidad
total del comportamiento inteligente, y de aptitudes cognitivas
que realizan una contribución específica al comportamiento in-
teligente, más allá de la contribución de g. Las aptitudes de ma-
yor relevancia consensuadas en las diferentes teorías son las
denominadas verbal y espacial; las demás aptitudes generales y
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razonamiento analógico y capacidad espacial) y que debería
complementarse con una medida del razonamiento verbal para
ofrecer un perfil más completo de la inteligencia en relación con
las teorías actuales (Hogan, 2004).
Howard Gardner (1994, 1999) efectuó una crítica radical al
modelo de inteligencia general con su Teoría de las Inteligencias
Múltiples (Multiple Intelligences, MI). Para Gardner, los tests
miden preferentemente aptitudes relacionadas con los requeri-
mientos académicos de la cultura occidental y por eso sólo iden-
tifican dos o tres dimensiones (lingüística, espacial y lógico-ma-
temática) de la inteligencia. Su teoría, basada primordialmente
en criterios neuropsicológicos, propone ocho potenciales biopsi-
cológicos de procesamiento de información (“inteligencias”) que
permiten resolver problemas o crear productos valorados por
una cultura. Estas inteligencias, según Gardner (1999), son:
Lingüística, Lógico-Matemática, Espacial, Cinestésico-Corpo-
ral, Musical, Interpersonal, Intrapersonal y Naturalista. La teo-
ría MI, de fuerte atractivo entre los educadores, constituye una
fuente riquísima de hipótesis que no poseen una corroboración
empírica exhaustiva ni técnicas objetivas de medición de sus
constructos e indicadores (Hood y Johnson, 2002). En efecto, los
tests construidos para medir aspectos relacionados con las inte-
ligencias múltiples, tales como el Multiple Intelligence Develop-
mental Assessment –MIDAS– (Shearer, 1999) o el Inventario de
Autoeficiencia para Inteligencias Múltiples –IAMI– (Pérez, 2001),
evalúan habilidades autopercibidas o autoeficacia (concepto que
trataremos más adelante) para actividades relacionadas con las
ocho inteligencias.
También existen desarrollos teóricos contemporáneos que re-
presentan una solución de compromiso entre ambas posturas,
admitiendo la existencia del factor g pero también de aptitudes
y habilidades relativamente independientes. Una de estas teo-
rías es la de Cattell-Horn-Carroll (CHC) (Carroll, 1993; Mc-
Grew, Flanagan, Keith y Vanderwood, 1997), que propone un
modelo de tres estratos: la inteligencia general en el estrato su-
perior (g), un estrato medio de aproximadamente diez aptitudes
cognitivas (procesamiento visual, por ejemplo) y un estrato infe-
rior con numerosas habilidades más específicas (como las des-
trezas manuales). Un instrumento contemporáneo basado explí-
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	24. 2000), compuesto por  ocho subtests que permiten obtener pun-
tuaciones en competencias requeridas para el éxito académico u
ocupacional (aptitud verbal, numérica, espacial, abstracta, me-
cánica, administrativa, lenguaje y ortografía).
Se ha criticado a este tipo de tests su falta de poder predicti-
vo diferencial –puesto que los mejores predictores resultan ser
los puntajes combinados de sus subtests verbales y numéricos,
algo equivalente a un test de inteligencia aunque innecesaria-
mente más extenso–, así como la confusión conceptual de incluir
aptitudes (como las administrativas) que en realidad son un com-
puesto de factores cognitivos y de personalidad (Kline, 2000).
No obstante, a los fines de orientación o selección suministran
información más específica que los tests de inteligencia general,
y tal vez en esto radique su popularidad entre los orientadores.
El desarrollo de pruebas de aptitudes con bases científicas sóli-
das (en especial tests colectivos) es uno de los grandes desafíos
CLASIFICACIÓN DE LOS TESTS 45
específicas asociadas constituyen todavía un dominio altamen-
te controversial.
La revista Intelligence es una de las publicaciones más auto-
rizadas en relación con la investigación y medición de la inteli-
gencia y allí regularmente aparecen artículos relacionados con
las diferentes teorías que hemos mencionado.
Las escalas más utilizadas para la medición de la inteligen-
cia en nuestro medio son las elaboradas por David Wechsler en
1939, con varias actualizaciones posteriores; las últimas refe-
rentes al WISC-IV (Wechsler, 2005), para niños y adolescentes,
y el WAIS-III (Wechsler, 1999), para adultos. Todas las escalas
de Wechsler comprenden subtests verbales y de ejecución. Los
ítems de los subtests verbales plantean problemas del tipo ¿Qué
significa arrogante?, o Menciona un planeta de nuestro sistema
solar que no sea la Tierra; los subtests no verbales consisten,
por ejemplo, en ensamblar objetos a la manera de un rompeca-
bezas.
Análisis psicométricos contemporáneos de las escalas Wechs-
ler identificaron cuatro factores de inteligencia subyacentes (or-
ganización perceptual, memoria de trabajo, comprensión verbal
y velocidad de procesamiento). En la última versión del WISC-
IV las puntuaciones se interpretan en función de esos cuatro
factores y no en la forma tradicional de inteligencia verbal y de
ejecución. En las versiones actuales de las escalas Wechsler los
ítems están ordenados según los parámetros de dificultad y dis-
criminación de la teoría de respuesta al ítem (Hogan, 2004).
La tabla 2.1. presenta un listado de los subtests de estas es-
calas y su relación con los cuatro factores subyacentes a las
puntuaciones.
Las escalas Wechsler son muy empleadas en psicología clíni-
ca y educacional y han sido estandarizadas cuidadosamente en
los Estados Unidos y España, entre otros países, con muestras
nacionales representativas y estratificadas por edad, sexo, raza,
educación y ocupación.
La orientación de carrera y la selección de personal son áreas
de trabajo del psicólogo donde resulta de significativa importan-
cia la medición de aptitudes cognitivas. En estos ámbitos son
muy empleadas pruebas multifactoriales como el Test de Apti-
tudes Diferenciales (DAT-5) (Bennet, Seashore y Wesman,
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Tabla 2.1. Relaciones entre los subtests
y los cuatro factores de las escalas Wechsler
Puntuaciones Comprensión Memoria Organización Velocidad de
de Índice Verbal de Trabajo Perceptual Procesamiento
Subtest verbales
Vocabulario x
Analogías x
Aritmética x
Retención de Dígitos x
Información x
Sucesión de Letras
y Números x
Subtests de ejecución
Completamiento
de figuras x
Dígitos y Símbolos
Claves x
Diseño con Cubos x
Matrices x
Búsqueda de Símbolos x
 


	25. cimiento en matemática  respecto al rendimiento académico. Los
tests referidos a criterio (TRC) constituyen un tipo especial de
tests de rendimiento (en realidad, una forma particular de in-
terpretar los resultados de estos tests) que revisaremos en el ca-
pítulo de interpretaciones de puntuaciones de tests.
Uno de los desarrollos contemporáneos más relevantes son
los tests adaptativos o a medida, basados en la teoría de res-
puesta al ítem. En especial los tests de rendimiento educativo
han comenzado a adoptar crecientemente esta modalidad. A
partir de un banco de ítems, la mayoría de los tests adaptativos
operan mediante una estrategia de ramificación variable para
la selección progresiva de los ítems, que requiere establecer: a)
un procedimiento de inicio, a partir del cual se determina el pri-
mer ítem a presentar, b) un procedimiento para seleccionar, tras
una estimación provisional del nivel del individuo en el domi-
nio, el siguiente ítem a presentar, y c) un criterio para dar por
finalizada la prueba (Olea, Ponsoda y Prieto, 1999). En compa-
ración con los tests convencionales de longitud fija, mediante un
algoritmo adaptativo se consigue una mejor adecuación entre la
dificultad de los ítems y el nivel de rasgo del sujeto, y por tanto
se obtiene una estimación precisa de su nivel de rasgo con la
presentación de pocos ítems y en un tiempo de aplicación re-
ducido. Además, dado que diferentes individuos reciben ítems
distintos, los tests a la medida previenen que los ítems no sean
conocidos antes de su aplicación. Estos beneficios resultan espe-
cialmente importantes para los responsables de programas de
evaluación educativa a gran escala, donde es necesario aplicar
los tests de forma continua a muestras extensas.
Otro ámbito relevante para el uso de tests de ejecución máxi-
ma es la neuropsicología, que estudia las relaciones entre el ce-
rebro y la conducta (Kolb y Wishaw, 1986). El desarrollo de la
neuropsicología ha estado determinado por la necesidad de in-
vestigar y encontrar herramientas que permitan el diagnóstico
y el tratamiento de los déficit en el rendimiento cognitivo (me-
moria, lenguaje, atención, funciones visoespaciales, funciones
ejecutivas) después de producirse una lesión cerebral. Frecuen-
temente, estas lesiones resultan en trastornos cognitivos que
afectan el desempeño de una persona en las actividades de la vi-
da diaria, especialmente en la esfera laboral. Por ello, luego de
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del futuro para la orientación vocacional y la selección de perso-
nal, dos de las áreas más importantes de la psicología aplicada
(Johnson y Bouchard, en prensa).
En nuestro país, Cortada de Kohan (1998) elaboró el Test de
Aptitud Verbal Buenos Aires, que consta de 98 ítems divididos
en dos mitades: sinónimos y definiciones. Todos los ítems son de
opción múltiple con 4 alternativas de respuesta, de las cuales
una es la correcta. El tiempo de administración es libre, pero
suelen ser suficientes 25 minutos para terminar la prueba, que
puede ser aplicada tanto en forma individual como colectiva. El
Test Buenos Aires posee baremos para la Argentina, Ecuador,
Colombia y España. Se han realizado los estudios psicométricos
clásicos (confiabilidad, validez, análisis de ítems), pero además
se han obtenido para todos los ítems los parámetros de dificul-
tad y discriminación según la teoría de respuesta al ítem, algo
muy novedoso en nuestro país. Puede ser utilizado con adoles-
centes mayores, desde los 16 años, y adultos, con al menos tres
años cursados de educación secundaria. También se dispone de
una versión abreviada que mantiene las propiedades de confia-
bilidad y validez de la forma completa y que debe administrar-
se con un tiempo límite de ocho minutos.
Un caso especial son los tests de rendimiento o logro. Este
tipo de pruebas se utilizan en todos los niveles del sistema edu-
cativo para medir el conocimiento alcanzado en un área especí-
fica. En nuestro medio, Grasso (1969) elaboró un test de conoci-
miento en matemática para ingresantes a la universidad. La
prueba está compuesta por 70 problemas (del tipo: Si se lanzan
tres monedas, ¿cuál es la probabilidad de obtener exactamente
dos caras?) que el estudiante debe resolver utilizando un forma-
to de opción múltiple de cinco alternativas de respuesta. Las
propiedades psicométricas del instrumento fueron adecuadas y
un análisis de regresión múltiple permitió constatar que expli-
caba un 76% de la varianza del rendimiento académico de los
estudiantes de primer año de la Facultad de Matemática, Astro-
nomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba (prome-
dio de calificaciones). Esta contribución específica fue muy su-
perior a la realizada por las otras variables independientes del
modelo (tests de aptitudes, intereses y valores) que sólo incre-
mentaron en un 8% la contribución explicativa del test de cono-
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	26. los 2 a  los 5 años). Estas pruebas requieren un buen entrena-
miento del evaluador en el manejo, observación de niños peque-
ños y también sólidos conocimientos teóricos que permitan otor-
gar a las conductas observadas la debida importancia en el
contexto de un diagnóstico. Debe destacarse que en ningún caso
los tests de desarrollo reemplazan el examen neurológico del ni-
ño, sino que lo complementan.
En general, los tests de evaluación del desarrollo poseen me-
nos confiabilidad y validez que otros tests de ejecución máxima,
debido quizá a la pobre capacidad de concentración de los niños
pequeños y a la rápida maduración cognitiva que caracteriza a
este período de la vida (Aiken, 2003). No obstante, estos tests
son útiles para el diagnóstico precoz del retraso mental, los
trastornos cerebrales orgánicos y los trastornos del aprendizaje
(por ejemplo, dislexia y discalculia). Entre los principales ins-
trumentos que se utilizan en nuestro país podemos destacar las
escalas de Gesell y Amatruda (1971), construidas para diagnos-
ticar si los niños alcanzan parámetros adecuados de desarrollo.
A lo largo de un extenso programa de investigación se obtuvie-
ron datos normativos sobre el desarrollo de las habilidades mo-
trices, lingüísticas y sociales, así como del comportamiento
adaptativo, en niños de 0 a 6 años. Las puntuaciones de estas
escalas, determinadas por la presencia o ausencia de conductas
específicas características a determinada edad, se expresan en
términos de la edad de desarrollo.
Otro instrumento de este tipo, de gran aceptación internacio-
nal, son las Escalas Bayley del Desarrollo Infantil. Las tres es-
calas (motora, social y comportamental) se consideran comple-
mentarias y suministran una contribución interesante a la
evaluación clínica del niño (Bayley, 1993).
2.2. Tests de comportamiento típico:
motivación, actitudes y personalidad
En este tipo de tests ninguna respuesta puede ser calificada
como correcta o incorrecta. Aquí se evalúa el comportamiento
habitual de los individuos, recurriendo a distintas afirmaciones
ante las cuales el examinado debe indicar su nivel de acuerdo o
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una lesión cerebral es imperioso determinar la cantidad y cali-
dad de daño cognitivo que puede haber sufrido la persona.
La evaluación neuropsicológica (EN) es la herramienta que
posibilita este diagnóstico. Lezak (1995) identificó cuatro aplica-
ciones esenciales de la EN: evaluación propiamente dicha, cui-
dado del paciente y planificación del tratamiento, rehabilitación
y evaluación del tratamiento, e investigación. En el texto clási-
co de Lezak se ha realizado la mayor recopilación y descripción
de tests neuropsicológicos existentes, mencionándose más de
500 pruebas de este tipo.
Las áreas cognitivas evaluadas por los tests neuropsicológi-
cos son de una enorme variedad. Así, podemos citar, entre otras,
memoria, atención, discriminación visual, gnosias visuales, gno-
sias auditivas, discriminación de color, funciones ejecutivas
(planeamiento, verificación), lenguaje (expresión, comprensión,
denominación), praxias (constructivas, de miembros). Algunos
de los tests más conocidos en este ámbito son: el Mini-Mental
State Examination (Folstein, Folstein y McHugh, 1975), un test
de inspección rápida (dura aproximadamente 5 minutos) del es-
tado cognitivo general de una persona; el Test de Stroop (1935),
una prueba de atención que requiere determinar el color en el
que están escritos los nombres de colores que se hallan impre-
sos en colores incongruentes con la palabra (por ejemplo, la pa-
labra “rojo” escrita en tinta verde); el Test de Clasificación de
Cartas de Wisconsin (Heaton, Chelune, Talley, Kay y Curtiss,
1991), una prueba de flexibilidad cognitiva; y la Figura Comple-
ja, de Rey (1941), un test de memoria visual y praxias construc-
tivas. Se ha demostrado acabadamente la importancia, utilidad
y justificación de esta área de evaluación, cuyo logro más re-
ciente es la posibilidad de identificar precozmente déficit cogni-
tivos, tales como la demencia.
Otro dominio íntimamente relacionado con la prevención e
intervención es el desarrollo infantil. Los tests de evaluación del
desarrollo infantil miden las áreas motora, afectiva, cognitiva y
del lenguaje, facilitando la detección precoz de posibles trastor-
nos. La población meta de estos instrumentos es la que posee
entre 0 y 5 años; incluye por lo tanto la evaluación del neonato
(los primeros 30 días de la vida extrauterina); el lactante (desde
los 30 días hasta los 24 meses de edad) y el pre-escolar (desde
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	27. Hackett, 1994). La  autoeficacia también se relaciona con las ap-
titudes, puesto que las personas se sienten más seguras de em-
prender aquellas actividades en las que han experimentado éxi-
to. No obstante, sujetos con igual nivel de habilidad pueden
experimentar diferente seguridad para emprender determina-
dos cursos de acción, por lo cual la autoeficacia permite mejorar
la predicción del rendimiento que realizaríamos si sólo nos guiá-
ramos por el nivel de habilidad real. Esto es así porque el desa-
rrollo de creencias de autoeficacia no sólo depende del éxito pre-
vio sino de otras fuentes, tales como el aprendizaje vicario y la
persuasión social.
La teoría social-cognitiva del desarrollo de carrera (Lent,
Brown y Hackett, 1994) propone un modelo explicativo de las
interrelaciones entre rasgos de personalidad, intereses, habili-
dades y autoeficacia que contribuye a esclarecer el significado
diferencial de estos constructos.
En la figura 2.1. pueden observarse las relaciones entre ras-
gos de personalidad (más básicos y ligados a lo genético) (A), las
aptitudes (también hereditarias en gran parte y una de las
fuentes de la autoeficacia al facilitar las experiencias de logro
en un dominio) (B), la autoeficacia (más ligada al aprendizaje,
relacionada con el constructo anterior pero también influida por
experiencias de aprendizaje adicionales tales como la persua-
sión social y el aprendizaje vicario), y los intereses vocacionales
(aprendidos en gran medida y relacionados directamente con la
autoeficacia y las expectativas de resultados, e indirectamente
con las experiencias de aprendizaje y la personalidad).
Existen algunos interrogantes respecto a la naturaleza de la
autoeficacia. En efecto, si bien Bandura (1997) puntualizó cla-
ramente que se trata de un constructo aprendido y contextual-
mente-específico, algunos investigadores postulan que también
existe un constructo de autoeficacia general, más semejante a
los rasgos de personalidad, y otros han sugerido que la herencia
influye de manera modesta en la autoeficacia además del papel
innegable del aprendizaje (Kaplan y Saccuzzo, 2006).
El sitio web del Dr. Frank Pajares (www.emory.edu/EDUCATION/
mfp), en la Universidad de Emory, Atlanta, constituye un teso-
ro informativo sobre teoría, investigación y medición de la au-
toeficacia. Se han construido escalas de autoeficacia para el
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agrado, por ejemplo. Los tests de respuesta típica comprenden
las medidas de rasgos de personalidad, intereses y actitudes, así
como de otros constructos afectivos y motivacionales relaciona-
dos, como las creencias de autoeficacia (Cronbach, 1998). Los
tests de habilidades sociales también deben incluirse en esta ca-
tegoría puesto que su formato habitual de respuesta es el de un
autoinforme de respuesta típica y no el de un test de ejecución
máxima.
Los tests de respuesta típica son, en su gran mayorí,a inven-
tarios de autoinforme donde se demanda al individuo informa-
ción sobre sí mismo. Esta medición introspectiva y basada exclu-
sivamente en el lenguaje genera varias limitaciones importantes,
tales como no ser aplicables a niños pequeños y el hecho de que
sus respuestas pueden falsearse (de manera intencional o no). Si
bien se han ideado procedimientos para atenuar (no eliminar) las
respuestas negligentes, deshonestas o tendenciosas, los resulta-
dos de estos tests deben intepretarse con precaución y no debe-
rían ser nunca el único criterio utilizado para tomar decisiones
clasificatorias o diagnósticas respecto a las personas.
Escalas de autoeficacia
La teoría social cognitiva ha destacado el papel de la autoefi-
cacia percibida entre las variables motivacionales y afectivas.
Bandura (1997) define la autoeficacia como la creencia en las
propias capacidades para realizar determinados cursos de ac-
ción. Para este eminente teórico, las creencias de las personas
acerca de sí mismas son elementos clave para la determinación
de su comportamiento, dado que son un elemento de gran in-
fluencia y desempeñan un rol importante en las elecciones efec-
tuadas por las personas, el esfuerzo que invierten, la perseve-
rancia para alcanzar metas y el grado de ansiedad y confianza
que experimentan frente a las tareas de la vida.
La autoeficacia se relaciona fuertemente con los intereses
vocacionales pero se trata de una relación asimétrica, puesto
que, tal como se ha comprobado en numerosas investigaciones,
las personas tienden a interesarse por aquellas actividades que
se sienten capaces de realizar exitosamente (Lent, Brown y
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	28. aprendizaje, la matemática,  la computación, la escritura, las
conductas de prevención de enfermedades de transmisión se-
xual, el manejo de la tentación de beber y fumar, la enseñanza
y el aprendizaje de idiomas, varias de las cuales pueden consul-
tarse en la página mencionada. Bandura (2001) elaboró una mo-
nografía para orientar la construcción y análisis psicométrico de
este tipo de escalas, la cual es de consulta indispensable para
investigadores interesados en la medición de la autoeficacia.
Como ya señaláramos, en nuestro medio Pérez (2001) cons-
truyó el Inventario de Autoeficacia para Inteligencias Múltiples
(IAMI), con fines de orientación vocacional, que evalúa la segu-
ridad percibida de los adolescentes para realizar exitosamente
actividades asociadas con las ocho inteligencias múltiples pro-
puestas por Gardner (1999). El IAMI incluye 8 escalas obteni-
das por análisis factorial (Lingüística, por ejemplo) y 64 ítems
(“Resolver problemas numéricos”, por ejemplo). El usuario de la
prueba debe responder utilizando un formato de 10 alternati-
vas, desde (1) “no puedo realizar esa actividad” a (10) “total-
mente seguro de poder realizar exitosamente esa actividad”.
Este inventario está incluido en un Sistema de Orientación Vo-
cacional Informatizado (Fogliatto y Pérez, 2003) y se ha obteni-
do evidencia favorable de su confiabilidad y validez, esta última
respecto de criterios de rendimiento académico y metas de elec-
ción de carrera.
Un concepto relacionado con el de autoeficacia es el de au-
toestima, o autovaloración, que la persona realiza acerca de sí
misma. La autoeficacia es una dimensión específica y cognitiva
del autoconcepto, así como la autoestima es una dimensión glo-
bal y valorativa del mismo. En efecto, uno puede valorarse mu-
cho a sí mismo (autoestima elevada) pero no sentirse capaz de
realizar una actividad específica (autoeficacia disminuida en
algún dominio) y viceversa. En nuestro medio, Grasso (1984)
desarrolló una escala para medir la autoestima en ancianos.
Este instrumento comprende 15 ítems cuidadosamente elabo-
rados (“Ahora ya no sirvo para nada”, por ejemplo) que se res-
ponden utilizando una escala likert de cuatro posiciones (“Muy
de acuerdo”, “De acuerdo”, “En desacuerdo”, “Muy en desacuer-
do”). Una validación preliminar de la escala demostró que sus
puntuaciones permiten discriminar entre una muestra de an-
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	29. ayudan a identificar  carreras u ocupaciones donde puede encon-
trar satisfacción.
Debe evitarse la práctica profesional de usar los inventarios
de intereses para orientar de manera específica a los estudian-
tes, puesto que éstos necesitan considerar, en el proceso de toma
de decisiones de carrera, variables igualmente relevantes y,
además, reunir experiencia exploratoria sobre carreras y ocupa-
ciones (Hood y Johnson, 2002). En general, se recomienda con-
fiar en los resultados de estos instrumentos a partir de los 15-
17 años, aproximadamente, puesto que se ha verificado que las
puntuaciones de los inventarios de intereses son bastante esta-
bles a partir de esa edad.
El paradigma más influyente en el dominio de la medición de
los intereses vocacionales es el formulado por Holland (1997).
La teoría de Holland es un modelo de congruencia entre los in-
tereses y habilidades de una persona, por un lado, y los factores
inherentes a su ambiente, por otro. Según este modelo teórico,
existen seis tipos de personalidad: Realista, Investigador, Artis-
ta, Social, Emprendedor y Convencional (RIASEC), los que a su
vez determinan seis patrones análogos de intereses y de habili-
dades percibidas. El desarrollo de estos tipos depende de una
compleja serie de acontecimientos familiares, orientaciones per-
sonales iniciales, preferencias ocupacionales e interacciones con
contextos ambientales específicos. Los ambientes en los que vi-
ven y trabajan las personas pueden también caracterizarse, de
acuerdo a su semejanza, con seis modelos que se corresponden
con los seis tipos de personalidad anteriormente mencionados.
Los inventarios de intereses vocacionales más populares son
el Self-Directed Search (Holland, 1994), el Inventario de Strong-
Campbell (Campbell y Hansen, 1981) y el Registro de Preferen-
cias Kuder (Kuder y Zitowsky (1991). Más allá de sus diferen-
cias (Kuder obtuvo sus escalas por análisis factorial y emplea
ítems de elección forzosa, el inventario Strong posee claves ocu-
pacionales formadas por la comparación de personas satisfechas
en una ocupación con respuestas de la muestra de estandariza-
ción), todos utilizan el modelo teórico RIASEC para interpretar
sus resultados, lo cual permite una convergencia conceptual im-
pensable en otros dominios de la psicología. Una iniciativa inte-
resante es el Test Visual de Intereses Profesionales (Tetreau y
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cianos internados y otra de individuos más independientes que
participan en actividades recreativas en un club de adultos ma-
yores.
Inventarios de intereses vocacionales
Los intereses vocacionales han sido definidos como perfiles
de agrados y aversiones respecto a actividades relacionadas con
carreras y ocupaciones (Lent, Brown y Hackett, 1994). La pro-
blemática de los intereses es de especial utilidad para los inves-
tigadores del comportamiento vocacional. Un conocimiento ade-
cuado de esta dimensión de la motivación permite predecir el
monto de satisfacción que una persona experimentará en el de-
sempeño de una ocupación. Los intereses se relacionan también
significativamente con la estabilidad y el compromiso de los in-
dividuos en sus carreras y ocupaciones. Otros investigadores
han comparado el peso relativo de los intereses vocacionales en
relación con otras variables psicológicas (habilidades, rasgos de
personalidad), verificando que los intereses reciben gran consi-
deración por parte del individuo en situaciones de elección de
carrera (Holland, 1997).
Los inventarios de intereses son los instrumentos más popu-
lares en un contexto de orientación para la elección de carrera,
según se desprende de encuestas realizadas en los Estados Uni-
dos, donde instrumentos como el Strong Campbell Interest In-
ventory (Campbell y Hansen, 1981) son empleados por casi el
90% de los orientadores (Hood y Johnson, 2002). Se los ha defi-
nido como una serie de ítems en los que se solicita a los indivi-
duos que indiquen sus preferencias vocacionales, a partir de lo
cual se pueden obtener puntuaciones finales que representan
un perfil de intereses (Cronbach, 1998).
Se coincide en señalar que estos instrumentos deben usarse
para seleccionar metas vocacionales, confirmar elecciones pre-
vias, descubrir campos de actividad laboral, incrementar el au-
toconocimiento y encontrar ocupaciones que proporcionen satis-
facción (Cronbach, 1998; Hood y Jonhson, 2002). Es claro que
los inventarios de intereses poco nos dicen respecto al éxito aca-
démico u ocupacional que podrá alcanzar una persona, pero nos
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	30. También debe considerarse  el papel de los factores culturales
que pueden falsear de algún modo los resultados de tests cuan-
do se emplean en otras culturas (véase capítulo 7, “Adaptación
de tests a otras culturas”). Es frecuente encontrar, en los inven-
tarios de intereses, ítems que mencionan actividades que en las
culturas de origen tienen una popularidad que no poseen en
otros contextos; jugar béisbol, por ejemplo, tiene un significado
diferente en aquellos países donde es un deporte poco practica-
do. Algunos ítems mencionan títulos u ocupaciones que son fa-
miliares en el país de origen del inventario y, en cambio, resul-
tan extraños para los ciudadanos de otras naciones (Fogliatto,
1991).
Estos problemas indican con claridad los riesgos de emplear
de un modo acrítico los tests construidos en otras culturas. Fo-
gliatto planteó la necesidad de construir un cuestionario de in-
tereses de características locales y más adecuadas a las prefe-
rencias, actividades educacionales y laborales, así como al
lenguaje habitual de los jóvenes de nuestro medio. Este instru-
mento es su Cuestionario de Intereses Profesionales (CIP)
(Fogliatto, 1991).
Tabla 2.2. Muestra de ítems del
Cuestionario de Intereses Profesionales Revisado (CIP-R)
D I A
1. Aprender estilos de pintura artística.
2. Cantar en coros.
3. Trabajar en estudios jurídicos.
4. Trabajar con calculadoras.
5. Aprender a interpretar radiografías.
6. Enseñar a niños.
7. Asesorar sobre el cuidado de plantas.
La última versión del Cuestionario de Intereses Profesiona-
les (CIP-R) es asistida por computadora y se integra al Sistema
de Orientación Vocacional Informatizado (Fogliatto y Pérez,
CLASIFICACIÓN DE LOS TESTS 57
Trahan, 1986), desarrollado por investigadores canadienses y
basado también en el modelo de Holland, pero que utiliza 80 fo-
tografías en color ilustrando actividades laborales en lugar de
ítems verbales, con el fin de atenuar los problemas de sesgo cul-
tural que generan estos últimos reactivos.
Recientemente se construyó un nuevo inventario de intere-
ses, con promisorias perspectivas. En efecto, el Personal Globe
Inventory (Tracey, 2002) incluye ocho escalas básicas de intere-
ses (Servicio, Relaciones Públicas, Asistencia, Arte, Ciencias de
la Vida, Mecánica, Tecnología y Negocios) semejantes al modelo
RIASEC, aunque con mayor especificidad. La innovación quizá
más importante que introduce es su discriminación entre profe-
siones de alto y bajo prestigio social, asociadas a sus ocho esca-
las. Esto permite que el inventario pueda ser empleado para
brindar orientación a trabajadores poco calificados, y no sola-
mente a estudiantes que aspiran a continuar una carrera supe-
rior. Los datos preliminares demuestran fuertes propiedades
psicométricas de las escalas de este test.
Si bien existe evidencia preliminar de la influencia genética
sobre los intereses vocacionales, existen interrogantes básicos
que deberán ser esclarecidos en el futuro, tales como ¿cuáles son
las bases neurobiológicas de los intereses vocacionales? o ¿en
qué medida pueden diferenciarse de otros constructos relaciona-
dos (rasgos de personalidad o actitudes, por ejemplo)? Para po-
seer una teoría científica de los intereses vocacionales debe con-
tarse con teorías explicativas y universales. En efecto, el modelo
RIASEC es preponderantemente descriptivo y no ha logrado re-
plicarse bien en algunos contextos culturales diferentes del oc-
cidental.
Hay una gran variedad de tests de intereses vocacionales pe-
ro se presentan dificultades considerables cuando se emplean
de modo transcultural. Uno de los obstáculos más significativos
en la traducción y adaptación de tests verbales son los proble-
mas de lenguaje. En este sentido, las traducciones libres pueden
traicionar las intenciones originales del autor, y las literales,
por los problemas de equivalencia semántica y la diferente fre-
cuencia de uso de las palabras en lenguas diversas, no alcanzar
a expresar con precisión los significados de los ítems en sus ver-
siones originales.
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