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Transpuestos ya, en el esfuerzo de una
centnria, los pr imeros vacilantes pasos
con que la psicologia hizo su entrada
por los senderos de la ciencia, a nadie
causa sorpresa de que valido de rigurosa
metodologia cientifica el saber psioolo-
gico haya comenzado a abarcar proble-
mas que antes parecian inabordables
por caminos distintos a los de la pura
especulacion racionaI. Asi, pues, a me-
dida que la p icologia ha ido utilizando
los metodos de las llamadas ciencias de
la naturaleza, el saber resultante de clio
ha exigido la reformulacion de toda la
prohlematica concerniente, en cuanto a
la epistemologia, Ia semantica, Ia con -
truccion de hipotesi y la po ibilidades
pragmaticas. No quiere esto deci r que
por arrnarse de tales metodos la psicolo-
gia haya desechado otros quc en el
tranSCIll"SOde los siglos Ie han ofrecido
eI unico acceso a ierto a pectos d la
complejidad humana. Es evidellte, pOl'
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ejemplo, que pOl' cuanto la metodologia
de la ciencia natural no sobrepasa el ni-
vel de 10 puramente operativo del ser,
haya que recurrir a otros metodos como
el fenomenolOgico existencial para in-
dagar el estatuto de la realidad humana
y su significado como existente en una
determinada concrecion de espacio y
tiempo. Del mismo modo el metodo de
la observacion clinica de las situaciones
concretas es, Y seguira siendo, enfoqu
insustituible para la cornprension de Ia
individualidad y la eficiencia de la
praxis.

Pero aparte 10 anterior, es indiscuti-
ble que la primera y mas segura fuente
epistemolcgica del saber deriva de la
certeza que se apoya en la verificaci6u
cientifica. Para que las proposiciones
que expresan el saber merezcan el califi-
cativo de cientificas, deben reunir cicr-
tas condiciones que Benjamin \Volman
resume con gran propiedad: 1

I WOLMAN, BENJAMiN B.: Teorias y sistem.as
cOlltemporaneos en Psicologia. Trad. del ingles
por Jose Toro Trallero. Barcelona: Ediciolles
Grijalbo, 1965, pa!l.s. 587·589.
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1f! Las proposicioues cientificas deben
expresar nuevos descubrimietuos de la
verdad; es decir, encerrar la mejor in-
formacion disponible respecto de las co-
sas y sus Ienomenos.

2'! Cada aserto cientifico se funda en
una prueba 0 eoulencia ob jetiua. En
gran medida la invest igacion cientifica
constituye un csfuerzo para aport.ar
pruehas que sustenten las prcposiciones
cientif icas. Las pruehas son ohjetivas en
cuanto puedcn ser verificadas pOl' cual-
quier ohscrvador. Los sistemas cientifi-
cos no pueden ser dogmaticos ; dehen
cstar ahiertos a cualquier mo dificaciou
fundada.

3f!Las proposiciones cieutificas tienen
un car acter general en la medida en que
cxpresen conceptos cacla vez mas abs-
tracto y generaliza bles.

4f! Los asertos cientificos exigen una
istematizacion coherente, es decir, un

orden dependiente de los objetivos de
los investigadores, naturaleza del objeto
o metodo de la investigacion. La ciencia
no es una mera coleccion de proposicio-
nes verdaderas; se reqlliere cierto orden
de premisas, teoremas, prueha , enun-
ciados de variables u otro tipo cualquie-
ra .de ordenacion.

5~ Las proposiciolles cientifiea tras-
ci uden 10 dato eientificos en cuanto
constituyen una interpretacion de los
mi mos y peuniten inferir relaciones
-causales, teleologicas 0 formales, ma-
tematica , etc.-, entre las cosas y 10
hecbo ob ervable .

6~ Dieha reJaciones se formulan co-
mo un si tema de hipotesis que expresau
Ja "leye naturale" 0 un aspecto de la
mi rna re pecto d un campo e pecifico
de iuv tigacion.

7~ Lo a ertos cientificos, ora e re-
Iieran a heeho pre ente 0 preterito
d b n permitir predicciones correctas de
hecbo futuro!:. Suele considerar e ]a
predictibilidad como un metodo de veri-
fieacion d hipoteis.

8') Las proposrciones cicntificas' sus-
tentan las aplicaciones que puedan dar-
seles para futuras investigaciones, las
ciencias aplicadas, la tecnologia y demas
aspectos de la vida practica,

9,1 El sahel' cientifico se apoya en ]0
empirico. Los sistemas no empiricos co-
mo Ia matenuitica, la Iogica, etc., r igu-
rosamente no son ciencias en si mismos,
sino metodos de iuvestigacion y maneras
de enunciar ciertos datos: son lenguajes
de Ia ciencia.

El primer paso del cientifico consiste
en huscar algun proeedimiento que Ie
perrnita entrar en contacto con los fe-
nomenos para observarlos, agruparlos,
interpretarlos y formularlos mediante al-
gun lenguaje correcto. Al igual que en
otros campos, el cientifico de la psico-
logia dispone hoy en dia de varios me-
todos posibles, teorias previas e instru-
mentos mas precis os que Ie permiten
abordar mejor los problemas. Pero de
tal acopio, los metodos experimentales
son los que ofrecen la manera mas se-
gura de acceder a la rigurosa ob erva-
c'jon de los fenomenos y pOl' consiguien-
te de lograr ]a optima fonnulacion de
los mismos. Ahora bien, el control expe-
rimental para que sea objetivo al maxi·
mo exije alguna forma de cuantifica-
cion. La experimentacion cientifica r -
quiere la matematica no solo Iorque
debe ser cuantifieada en alguna forma
para que sea objcliva al maximo, ino
porque con tituye e] m.~s preci 0 ]en-
guaje de la ciencia.

De aqui la importan ia de recordar
alguna nociones relativas al COIlC pto y
niveles de la medida en p icoloO"ia.

II-CONCEPTO Y PO IBILID 0
DE LA MEOW E P ICOLOGI

POI' .razon d la br vcdad e preciso
dejar de ]ado en c ta yinte j todo]o
concerment a 10 ant edente hi tori·
co de]a medida y u de arrolIo en el
ur 0 del pen ami· nto ientifi '0. Entr -
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mos, pues, a considerar el concepto mis-
mo de medida.

Como se sabe, el proeeso de medir
consiste fundamentalmente en asignar
mimeros a las eosas de acuerdo con re-
glas precisas, de modo que puedaesta-
blecerse una correspondencia entre cier-
tas propiedades de los objetos determi-
nadas experimentalmente, y ciertas pro-
piedades de los numeros.

Rigurosamente elsentido de la me-
did a depende de las funciones que se Ie
atribuyan como parte del proceso expe·
rimental. EI ideal de toda medida es es-
tablecer la maxima relacion isomorfa
entre las operaciones experimentales que
se realizan sohre los fenomenos 0 cosas
que van a medirse y las operaciones ma-
tematicas efectuadas sohre los mimeros
asignados a los ohjetos experimentales,
Buena parte de la validez de las formu-
laciones cientificas depende del grado
de isomorfismo entre el modelo 0 las
operaciones matematicas y los hechos
observados. Claro que una de las con-
diciones previae para establecer el maxi-
mo isomorfismo posible es la senaihili-
dad de los dispositivos experimentales
que permitan la manipulacion y corn-
paracion de los objetos observados.

Posibilidad de la medida en psicolo-
gia. En psicologia, porIa intrincada
complejidad de su ohjeto y la deficien-
cia de los dispositivos experimentales,
,es muy dificil lograr una verdadera
relacion isomorfa como 10 exige el
ideal de la medida, puesto que no todas
las propiedades de los mimeros pueden
P?nerse en correspondencia con las pro-
pledades de los ohjetos psicologicos.
Esto, sin emhargo, no invalid a el con·
eepto de medida restringido a cierto
,grado de isomorfismo; limitado, al me-
nos, a aquellos casos en que las propie-
dades de los ohjetos experimentales de
la psicologia puedan ponerse en relacion
,con algunas de las propiedades numeri-
'ca.s, asi se trate, pOl' ejemplo, de deno-
mInar clases equiva]entes, estahlecer un
orden ~ntre los ohjetos experimentales,
,determmar si hay equidistancia, 0 eva-

If'SICOlOGlA - 5

luar relaciones proporcionales entre
ellos,

En psicologia el modelo operativo
dentro del cual encaja mejor el concep-
to de medida, 10 encontramos en el muy
conocido esquema de Watson:

S~~~R

enriquecido con un gran mimero de va-
riantes como en la teoria de Lewin 0 en
los modelos de Tolman.

En efecto, 10 que el psioologo experi-
mental pretende es determinar la rela-
cion entre estimulo y organismo a partir
de las respuestas manifiestas. Las enti-
dades psicologioas que husca el psico-
logo experimental son justamente aque-
llas modalidades operativas que consti-
tt~yen la relacion entre estimulo y orga-
msmo, de 10 cual dependen el genero
y la forma de la respuesta. Para verificar
tal relacion el psicologo hace var iar los
estimulos sobre un mismo orzanismo
(p. ej., diversas pruehas sobre u;;' mismo
sujeto) 0 mantiene constante el estfmulo
y hace variar los organismos (p. ej., la
metodologia de la psicologia diferen-
cial).

Si suponemos -y hay convincentes
razones para ello- que las hipotesis reo
lati~a.s al ?co?junto de las entidades psi-
cologlcas - tlenen sus homologos tanto
en las respuestas, que consideramos ma-
nifestativas de tales entidades, como
tamhien en el conjunto de los numeros
que ocasionalmente les atrihuyamos, no
hay ninguna razon porIa cual la medi-
da no pueda aplicarse con todo derecho
en el campo de la psicologia.

Las respuestas experimentales de una
situacion concreta podemos asumirlas
como conjuntos finitos de conjuntos no
experimentales constituidos pOl' todos
los estimulos posibles y todos los orga-
nismos posibles, esto es, compatihles con

o Hemos dicllo que, para el caso, se conside·
ran como entidades psicologicas las moda]ida·
des operativas que determinan Ia relacion en.
tre S y o.
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ciertas definiciones 0 condiciones 3. Una
de las consecuencias que se desprenden
de esta hipotesis es la de que las res-
puestas equivalentes provienen de enti-
clades psicologicas equivalentes, asumi-
bles como clases equivalentes dotadas de
continuidad 4. Este presupuesto de con-
tinuidad es 10 que da realmente funda-
mento a la posibilidad de medir de al-
guna manera las entidades psicologicas
subyacentes a las respuestas,

Es perfectamente legitimo, por consi-
guiente, razonar sobre hipotesis como la
que sigue:

5i representamos como P un conjunto
cociente de entidades psicolOgicas y da-
mos por sentado que existen ciertas re-
Iaciones entre los elementos de dicho
conjunto, podremos, pOl' tanto --como
10 sefiala Faverge- notal' de la siguicn-
te manera el sistema de tales relaciones:

.9 (P; PI' P2, ... )

Nada obsta, en consecuencia, para
que definamos como isomorfo de .9
el sistema !!4 constituido pOl' el con-
junto de las respuestas posihles R.

En el conjunto cociente R es posihle
definir las relaciones rh r2, ... como
correspondientes de PI' P2, .. , Final-
mente podemos establecer un isomorfis·
mo entre el sistema !!4 y el sistema
./Y en cuanto que es perfectamente

legitimo definir de entre el conjunto de
los mimeros reales (N) aquellos que
representan las relaciones nl, n2, ...

• Cfr.: SCOTT,D. and SUPPES, P.: Foundatio-
nal a peets of theories of measurement. J. of
Simbolic Logic, 1958, XXIII, 2. Tambien FA·
VERGE,J. M.: Le eta pes de la mesure en Psycho-
logie. In: Les problemes de la mesure en Ps -
chologie. Symposium de l'Association de psycho-
logie scientifique de langue /rant;aise (Amster-
dam, 1961). Pari : P. U. F., 1962, pag. 5 et sqts.

• Por ejemplo, haeemo la hjpotesis de qoe
las re poe ta equjvalentes dadas por diversos
organj mos re peeto de eierta clase de items
de onaprueba pieologiea, son manifestativas
de on mismo tipo de entidad psieologiea sob-
yaeente.

correspondientes a los elementos rl' 1'2,

. .. del conjunto R.
Este modo de razonar es 10 que justi-

fica la posibilidad de la medida para
la evaluacion de las entidades psicolo-
gicas.

Pasemos, pues, a mencionar los niveles
de medida segun la categoria escalar
ohtenible.

III-LOS NIVELES DE MEDIDA
EN PSICOLOGIA 5

1. La escala nominal 0 clasijicatoria.

Descripcion. El mas bajo nivel escalar
de Ia medida no sobrepasa la simple de-
nominacion 0 identificacion de clases de
equivalencia, Sill que se diga nada acerca
de sus relaciones. Es el nivel de medida
que empleamos cuando utilizamos mi-
meros u otros simholos para clasificar
las cosas, las personas 0 las cualidades.
Tales simholos constituyen la escala no-
minal. Esta escala suministra poca in-
formaci on; solo nos permite saber si dos
clases son equivalentes 0 diferentes.

Cuando clasificamos la poblacion ge-
neral por sexos 0 los alum nos de un
colegio pOl' edadcs 0 pOl' nivel academi-
co, 0 a los empleados de una fahrica pOl'
su oficio, 0 decidimos que UDa persona
puede ser clasificada como csquizofre-
nica 0 maniaco depresiva, estamos em-
pleando una escala nominal.

Este tipo de escala no nos permite
saber mas que si entre do clases hay
relacion de equivalcncia 0 diferencia.

POl' conveniencias de orden pnictico
podemos utilizar lllimeros para la repre·
sentacion imholica de la cl es deno-
minada 0 identificada , pero en la es·

• Cfr.: GULLIK EN, HAROLI)and :a-lESIK SA·
M UEL (Edjtors). Psychological Swling. Theory
and Applications. N ew York: Jobn W iJley &
Son, Inc., 1960, 211 pp.

SIEGEL, SAI)NEY: Nonparametric Statistics.
New York: Me Graw-Hill, Co. Inc., 1956, 312 pp.

TORGENSON,WAHREN5.: Theory and Methods
of Scaling. New York: Jobn WiUey & Sons, Inc.,
1958, 460 pp.

66 -



cala nominal las cifras solo desempeiian
e1 pape1 de simple nomenclatura.

Propiedades formales.
La medida nominal consiste, pues, en

dividir una dimension en cierta serie de
clasificaciones 0 categorias que se ex-
cluyen entre si. Porconsiguiente, como
ya se dijo, la unica relacion implicada
en este nivel escalar es la de equivalen-
cia. Equivalencia de los miembros en
cuanto a la clase que se mide, p. eje.,
sexo, edad, empleo, entidad patologi-
ca, etc.

El simholo de la relacion de equiva-
lencia es el signo = (igual). La equiva-
lencia puede ser de diverso orden:

-Reflexiva: x = x para todos los va-
lores de x.

-Simetrica: si x = y entonces y = x.
- Transitiva: si x = y y y = z enton-

ces x = z.

Indole de las operaciones que admite
la escala nominal.

En una escala nominal los simholos
de identificacion de las clases pueclen
suhstituirse unos pOl' otros sin que se
moclifique la informacion clasificatoria.
Por consiguiente, el tipo apropiado de
operaciones descriptivas son aquellos
valores estadfsticos eusceptihles de ser
suhstituidos sin modificacion, como el
modo y la frecuencia. En ciertos casos,
mediante pruehas no parametricas, po-
demos verificar hipotesis relativas a la
distribucion de los elementos de una
clase; pOl' ejemplo, mediante el x2• La
prueba de asociacion mas frecuentemen-
te empleada con datos nominales es e1
coeficiente de contingencia.

2. La escala ordinal 0 de rangos.

Descripcion y ejemplos.

Cuando sentamos la hipotesis de una
relacion de orden entre clases equiva-
lentes del conjunto de las entidades psi-
co16gicas, apelamos a la ordenacion es-

calar. Es decir, buscamos establecer un
orden en la posicion relativa 'de indivi-
duos, respuestas u otrosfenomenos, res-
pecto de una dimension de rangos, sin
pretender hacerlo todavia en virtud de
distancias iguales entre' los ordenes 0
posiciones,

Es la clase de escala que representaria
el orden jerarquico eclesiastico 0 militar
(Papa> arzobispo> obispo> parro-
co ; 0 : soldado < cabo < sargen-
to < subteniente < teniente < etc.) ; 0

la que empleamos cuando en un curso
ordenamos a los alumnos pOl' las calif i-
caciones obtenidas, sin pretender esta-
hlecer intervalos iguales; 0 cuando orde-
namos un grupo de individuos por la
indole de sus actitudes elector ales en
una escala que fuese de 10 favorahle a
10 desfavorable, pero sin saber que dis-
tancia hay de uno a otro en la escala,

EI tipico orden de esta escala solo per-
mite establecer relaciones como (»:
mas dificil que, mas apto que, mas
angustiado que, mas favorable que, etc.
EI significado especifico de este orden
escalar depende de la naturaleza de la
relacion definida porIa escala. Dado el
tipo de relacion que esta escala repre-
senta, los diversos pares de clases pueden
ordenarse por rangos.

Propiedades [ormales.
La escala ordinal implica no solo la re-

lacion de equivalencia (=) sino la de
(» como ya se dijo. La relacion "mas
que" puecle ser :

-Irreflexiva: No es verclad, para
cualquier x, que x > x.

-Asimetrica: 5i x > y entonces y :t> x.
- Transitiva: 5i x > y y y > Z, enton-

ces x> x.
Operaciones que admiten la escala

ordinal.
Comencemos por advertir que en estas

escalas no necesariamente aquellos nu-
meros que por 10 general suelen cons i-
derarse como representativos de los
ordin ales mas altos, tienen que ser em-
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pleados para simbolizar el orden mas
elevado; por 10' que respecta a la escala
ordinal no habria inconveniente en de-
signar como "primero" el orden mas
hajo.

La. evaluacion eetadistica mas apro-
piada para representar la tendeneia cen-
tral en una, escala ordinal es el promc·
dio. Las hipotesis relativas a escalas or-
dinales pueden ser verificadas mediante
ciertas pruebas no parametricas, denomi-
nadas "pruebas estadisticas de ranges"
(ranking statistics) como el coeficiente
de correIa cion de Spearman (rs] 0 el coe-
ficiente de correlacion parcial de rangos
de· Kendall (Txy.z). EI presupuesto
exigidogeneralmente por algunas tecni-
cas parametric as es que haya un conti-
nuo subyacente a las marcas ohservadas.

3. La escala de iruerualos.

Descripcion ,.. ejeniplos.

Una medida de intervalo consiste en
la jerar quizacion de posiciones relativas
ordenadas en terminos de mas, igual 0

menos, de modo que los intervalos entre
cada posicion sean equivalentes.

El ejemplo que suele citarse e el de
las escalas d".ltemperatura, pOl' ejemplo
Ia de grados centigrados y la de grados
Fahrenheit. EI punto cero y la unidad
de medida son arhitrarios, pero la razon
entre dos intervalo es independiente
tanto del criterio que se haya tomado
para eIegir el pun to cero como de ]a
unidad de medida. Amba suministran
]a misma clase de informacion por estar
relacionadas linealme te y pOl' tanto la
lectura de grados en una puede ser
transformada en la lcctura equivaI nte
de ]a otra.

La e ca]a de intervalo constituy e1
nivel de medi.da rna p.ropiament cuan·
titativo. Por clIo de de]o tiempo de la
p icofi ica de Weher y Fechner lma de
]as ecientes aspiracione de 10 p ico-
logo ha sido la de con truir e cala de
intervalo en u m dida . En alguna
oca iones 10 han logrado, pero gen ral·
mente on dificiles de obtener.

Seria muy importante analizar en este
punto Ia prohlematica subyacente a la
construccion estas escalas, pero elIo so-
hrepasaria los Iimites de estas Ifneas.

Propiedades [ormales.
La indole de las operaciones y rela-

eiones derivadas de la estructura de una
escala de intervalos permite un isomor-
fismo entre las propiedades de la escala
y la estructura de la aritmetica. Por
consiguiente, en una escala de intervalos
no solo hay que preeisar las relaciones
de equivalencia 0 de "mas que" -como
ocurre en las escalas que hemos mencio-
nado antes- sino la razon entre dos m-
tervalos.

Operaciones que admite la escala de
intervolos.

POl' ser escalas realmente cuantitati-
vas admiten las tecnicas estadisticas pa-
rametricas de uso corriente (promedios,
a, r de Pearson, t de Student, analisis de
varianza, etc.), como tambien varias
pruehas estadisticas no parametricas.

4. La escalcLde proporcion
o de relacion..

Se habla de medida de proporcion en
los casos en que pueden fijarse po icio·
nes relativas ordenadas en termino
de =, > 0 < a partir de un verdadero
punto cero como origen e intervalos d
medida equidistantes entre una posicion
y otra. En estas escalas la razon entre
dos puntos cua]esquiera de la e cala es
independiente de la unidad de medida
que se emplee.

A i, por ejemplo, la e cala de gramo
o de onzas y libras tiene un verdadero
punto c ro y la proporcion entre dos
pe 0 es independiente de la medida.

Propiedades formal s.
Las operacione y rclacione numerl'

cas de una e cala de proporciones son
isomorfos de la e tructura aritmetica.

Las propiedade forrnale de etas e -
cala exigen que se realicen todo los si·
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guientes tipos de relacion: Que haya
equivalencia, que exista la relacion "mas
que", que se conozca la razon entre dos
intervalos y la razon entre dos escalas
cualesquiera de valor.

Operaciones que admite la escala de
proporcion.

Por tener esta escala un verdadero
pun to cero de partida -como ya se men-
ciono- los valores asociados a ella son
mimeros en el mas riguroso senti do ;
solo la unidad de medida es arhitraria,
Por consiguiente, admiten tanto pruebas
parametric as como no parametricas,

'* * •
Finaliza asi esta breve exposicion con

la cual se inicia este seminario organi-

zado con el animo de reforzar en los co-
legas psicologos duraderas motivaciones
-sin duda ya existentes en buen gra-
do- respecto de la indispensable disci.
plina de la matematica en el progreso
de la psicologia como teoria y como
praxis.

Ojala sea actitud de humildad y deci-
sion ante la formidable cieneia de los
mimeros, como la que dehio de sobreco-
ger al rey Tolomeo ante la respuesta de
Euclides cuando aquel Ie pid'io al sabio
Ie indicase el camino mas sencillo para
aprender las matematicas: "Majestad,
no hay calle real para llegar a las rna-
tematicas".
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