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investigaciones sobre el funcionamiento de la escala serán nece-
sarias para determinar la supresión o mantenimiento de dicho 
ítem en la escala.
Finalmente, estos resultados preliminares muestran cierta evi-
dencia acerca del adecuado funcionamiento de la EAC en nuestro 
medio. 
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RESUMEN
El presente artículo describe una serie de pautas para la confec-
ción de ítems que miden el Razonamiento Analógico (RA), esta-
bleciendo énfasis en las analogías de figuras. Se conceptualiza 
dicho constructo brevemente y se destaca su importancia para 
medir la capacidad intelectual. Se aborda principalmente la ver-
tiente psicométrica del RA y se explica el procedimiento que dicho 
razonamiento sigue ante la resolución de matrices figurales. Las 
pautas que se plantean tanto para la confección de estos reacti-
vos como para su administración son las siguientes: a) considerar 
el doble camino de resolución de una analogía de proporción 
A:B::C:D, b) desarrollar una estrategia unívoca de resolución para 
ambos caminos, c) tomar en cuenta n estrategias para generar nk 
ítems, d) crear ítems a ser resueltos únicamente por la vía del 
razonamiento analógico, e) consideraciones en cuanto a las op-
ciones de respuesta, y f) consideraciones en cuanto a la adminis-
tración.

Palabras clave
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ABSTRACT
GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF ITEMS OF AN 
ANALOGICAL REASONING TEST
This article describes a set of guidelines for the preparation of items 
that can measure analogical reasoning (AR), placing emphasis on 
the analogies of figures. The construct is conceptualized in a con-
cise way and its importance to evaluate intellectual ability is high-
lighted. The AR psychometric current of knowledge is mainly taken 
into account and the procedure that this reasoning follows during 
the resolution of figural matrices is explained. The guidelines that 
are relevant both for the preparation and administration of these 
items are as follows: a) consider the double resolution pathway of 
an A:B::C:D proportional analogy, b) develop a unique resolution 
strategy for both paths, c) consider n strategies for the confection of 
nk items, d) create items to be resolved by using only analogical 
reasoning, e) considerations for response options, and f) considera-
tions regarding the administration of the test.

Key words
Analogies Figural Induction Matrices

El razonamiento por analogía es considerado por numerosos au-
tores el componente esencial de la capacidad intelectual (e.g. 
Resnick & Glaser, 1976; Sternberg, 1977, 1987). Según Spearman 
(1927), en las analogías se encuentran los principios fundamen-
tales del conocimiento: la aprehensión de la experiencia o carac-
terísticas de las situaciones, la educción o establecimiento de re-
laciones entre las características de dichas situaciones y la educ-
ción de correlatos entre estas relaciones. El reconocimiento de 
relaciones análogas juega un rol importante en la maduración in-
dividual adquiriéndose desde edades muy tempranas. Los adul-
tos usan el razonamiento por analogía en todos los aspectos del 
trabajo y de la vida cotidiana. Por otra parte, individuos que po-
seen deficiencias de la capacidad discursiva, en la mediación ver-
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bal del pensamiento, la organización de expresiones verbales, 
etc., tienen una limitada habilidad de razonamiento por analogía 
(Wolf Nelson & Gillespie, 1991).
El objetivo de este artículo es definir conceptual y operacional-
mente el constructo Razonamiento Analógico a través de la deli-
mitación de un marco teórico focalizado en las analogías figurales 
y establecer pautas para la confección de ítems que lo miden, 
desde la perspectiva psicométrica tradicional.

DESARROLLO
Definición del constructo:
La ejecución de un razonamiento analógico supone un proceso 
cognitivo complejo de metaforización. Al desarrollar una metáfora, 
el ser humano compara determinadas entidades o eventos, sea 
para fines científicos, artísticos, sociales, etc. Razonar analógica-
mente implica recurrir a una entidad conocida para comprender 
un fenómeno nuevo a través de la comparación de ambos (e.g. 
González Labra & Cubillo, 1998; Martínez, Herrera, Valle & Vás-
quez, 2002; Sternberg, 1987). Por ejemplo, si se quiere entender 
el sistema circulatorio de la sangre, es posible establecer una 
analogía entre éste y el modelo hidráulico al decir que el corazón 
bombea sangre como un motor bombea agua por las tuberías 
(González Labra & Cubillo, 1998).
Desde el punto de vista de la lógica inductiva (Ambrosini & Vera, 
2006), el proceso de razonamiento analógico se compone de los 
siguientes enunciados:
X e Y poseen la propiedad P
X posee, además, la propiedad Q 
Y también probablemente posee la propiedad Q
…donde X e Y son dominios análogos gracias a un sistema P de 
relaciones y roles compartido, Q es una propiedad inherente a X 
y, por lo tanto, Q puede extrapolarse desde el análogo-fuente X 
hacia el análogo-meta Y. Siguiendo lo expresado por González 
Labra y Cubillo (1998), la identificación de análogos y la aplica-
ción de ciertas propiedades y relaciones de un análogo a otro se 
desencadenan cuando se ha descubierto la estructura represen-
tacional común.
Existen diferentes dimensiones del razonamiento analógico pen-
sadas desde la tradición psicométrica. Pueden considerarse dos 
dimensiones globales en tanto se habla de analogías verbales y 
no-verbales (Martínez, Herrera, Valle & Vásquez, 2002), o pue-
den reconocerse varias dimensiones más específicas como las 
analogías pictóricas o de imágenes, las verbales, las abstractas o 
de figuras (Wolf Nelson & Gillespie, 1991) y otras menos investi-
gadas como las numéricas y las musicales. Los ítems de analo-
gías pictóricas, por ejemplo, contienen cuadros con imágenes 
que representan entidades de la vida real tales como un gato o 
una mesa. Los tests de analogías verbales utilizan como estímu-
los palabras y/u otras entidades lingüísticas.
Por su parte, los ítems de analogías de figuras se componen de 
conglomerados de figuras geométricas y/o inventadas. Algunos 
de estos elementos son más conocidos que otros, por ejemplo 
triángulos, cuadrados o círculos. Sin embargo, es común encon-
trar también figuras no-convencionales (Freund, Hofer & Holling, 
2008). Los individuos deben ser no sólo capaces de dar cuenta de 
la Gestalt, sino también de construirla mentalmente (Raven, Court 
& Raven, 1993).
El esquema históricamente propuesto para ítems de analogía fi-
gural ha sido la matríz de 2x2, donde se constata que una figura 
A es a otra figura B como una figura C es a una figura D faltante. 
Aunque, como afirmó Sternberg (1987), dependiendo de las in-
tenciones del constructor del ítem, podrían existir otros ordena-
mientos de pares de figuras tal como A:C y B:D. De la figura D se 
disponen varias opciones de respuesta para que el evaluado es-
coja la que considera más apropiada y resuelva de este modo el 
problema. Dicho estilo de reactivos es fiel al modelo de analogías 
de proporción (también conocido como A:B::C:D) conceptualiza-
do en detalle por Aristóteles en su libro Metafísica del Siglo IV a.C. 
(Aristóteles, 2000) y profundizado por muchos autores contempo-
ráneos (González Labra & Cubillo, 1998; Sternberg, 1977; Whi-
tely & Schneider, 1981).
Si se toma en cuenta que el dominio X ya mencionado representa 
el par de figuras A:B y el dominio Y representa el par C:D, enton-
ces Q es la regla que relaciona a A con B y que se extrapola luego 

hacia C para identificar D, sobre la base de la estructura que rela-
ciona a ambos dominios (P). La regla Q de relación puede variar 
dependiendo de múltiples factores, entre ellos las decisiones del 
constructor de los ítems. Además, el camino de resolución del 
reactivo puede requerir una o más reglas de relación.
Los constructores del TONI 2 (Brown, Sherbenou & Johnsen, 
2000) utilizaron las reglas de relación siguientes, que correspon-
den a distintos tipos de relación entre las figuras de una fila/co-
lumna análoga a la relación entre las figuras de otra fila/columna 
de una matriz:
1. Emparejamiento: las figuras son idénticas; no se modifican.
2. Adición: las figuras se modifican añadiendo atributos.
3. Sustracción: las figuras se modifican sustrayendo atributos.
4. Alteración: las figuras o sus atributos sufren algún cambio.
5. Progresión: un cambio continuo se presenta a lo largo de la 
serie de figuras.
Whitley y Schneider (1981) propusieron a su vez dos tipos gene-
rales de relación:
1. Cambios de emplazamiento espacial (rotación, intercambios 
espaciales y reflejo).
2. Cambios de distorsión de las figuras (tamaño, forma, número y 
sombreado).
Pautas para la confección de ítems:
A continuación se desarrollan algunas pautas útiles para construir 
ítems figurales de razonamiento por analogía con matrices de 
2x2.
Como primera medida, es útil tomar en cuenta el doble camino de 
resolución de la analogía de proporción a la hora de construir el 
ítem (tanto A:B::C:D como A:C::B:D), ya que esto permitirá reducir 
la probabilidad de generar reglas alternativas no controladas a 
través de una de dichas vías. Estas reglas accidentales corres-
ponden a lógicas de resolución diferentes de la/s pretendida/s por 
el diseñador y como tales crean estragos en la manipulación y 
control de los ítems. Incluso si se quiere añadir un control mayor 
al diseño de reactivos, cada ítem de analogía de proporción po-
dría requerir una estrategia unívoca de resolución a través de am-
bos caminos, correspondiendo dicha estrategia a una regla o bien 
a un conjunto de reglas.
En este sentido, las reglas pueden presentarse en forma aislada 
o combinada, con lo cual unas pocas reglas son más que suficien-
tes para elaborar un conjunto amplio de estrategias y, por lo tanto, 
un banco amplio de ítems. Incluso, varios reactivos pueden con-
tener idénticos pasos de resolución y a su vez diferir sustancial-
mente de acuerdo a su apariencia (Bejar, 2002). Por lo tanto, es 
posible definir n estrategias para generar nk ítems, siendo k el 
número de ítems distintos en apariencia y pertenecientes al con-
junto que requiere la misma estrategia de resolución.
No deben construirse ítems que pueden resolverse mediante la 
aplicación de formas de razonamiento diferentes de la analógica de 
proporción. Por ejemplo, el diseñador no permitirá que las compa-
raciones superficiales entre algunos atributos del ítem lleven por sí 
mismas a resolver la tarea, ya que este procedimiento no requiere 
la consideración de toda la estructura relacional de la matriz (es 
decir, P), la cual constituye una base imprescindible en la tarea de 
razonamiento analógico. Éste es el caso de las analogías de empa-
rejamiento, donde la figura D se empareja con C por ser ambas 
idénticas, lo cual permite omitir el vínculo previo con A y B. 
En cuanto a las opciones de respuesta, la alternativa correcta de-
be ser claramente la única apropiada según la lógica de razona-
miento analógico, pero además ninguna opción incorrecta debe 
reemplazar a la correcta por ser adecuada en función de razona-
mientos distintos. Según Martínez, Moreno y Muñiz (2005), las 
opciones de respuesta de un ítem de elección múltiple deben ser 
entre sí homogéneas en contenido y apariencia pero a su vez 
debe haber una diferencia clara que permita admitir sólo una res-
puesta. Cuando se evalúa la ejecución máxima, el fin de dicha 
pauta es que todas las opciones sean igualmente plausibles ante 
aquél que no conoce la respuesta correcta. Asimismo, ninguna 
opción debe destacarse del resto por sus cualidades particulares 
ya que esto también sesgaría la contestación. Finalmente, los in-
dividuos comprenden mejor los ítems de respuesta cerrada cuan-
do los mismos se expresan de manera simple y clara sin omitir 
sus características esenciales.
Debe discutirse el orden en que se presentarán los ítems a los 
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sujetos de evaluación. No se conoce el nivel de dificultad de cada 
reactivo antes de su administración; sin embargo, se esperaría 
que a mayor cantidad de alteraciones de las figuras exista un ma-
yor tiempo de resolución y, tal vez, mayor probabilidad de cometer 
error. A pesar de ello, no todos los tipos de transformación provo-
can idénticos índices de dificultad. Según las investigaciones de 
Whitley y Schneider (1981), el incremento de las alteraciones en 
el emplazamiento espacial se asocia con el aumento de la dificul-
tad mientras que el incremento de las distorsiones guarda rela-
ción con su disminución. Por lo tanto, se sugiere ordenar los ítems 
según su dificultad esperada (desde los más fáciles a los más di-
fíciles). Este ordenamiento podrá evaluarse en las pruebas piloto.

COMENTARIOS FINALES
El razonamiento analógico juega un rol fundamental en la resolu-
ción de problemas tanto simples como complejos, ligados a los 
diversos contextos de la vida del hombre. Varios autores sobre la 
inteligencia humana entre quienes se destaca Charles Spearman 
(1927) han corroborado que los ítems de analogías están entre 
los que mayor peso tienen sobre la capacidad g o inteligencia 
general (Sternberg, 1987). Asimismo, muchos grandes descubri-
mientos científicos e invenciones del hombre se han logrado gra-
cias a esta habilidad de la mente (Nickerson, Perkins y Smith, 
1994).
El establecimiento de pautas para la construcción de ítems de 
analogías figurales se enmarca dentro de un objetivo más amplio 
que es la construcción de un banco de ítems de razonamiento 
analógico figural, el cual servirá para el posterior estudio y aplica-
ción de diversos modelos de la Teoría de Respuesta al Ítem a la 
modelización de los mismos. Este desarrollo no tiene anteceden-
tes en nuestro medio.
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RESUMEN
El estrés que genera en los padres tener un hijo internado en la 
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatológicos (UCIN) ha sido 
investigado en profundidad (Miles y Holditch-Davis, 1997; Speer, 
Leef, Epps y Locke, 2002; Franck, Cox, Allen y Winter, 2005; 
Shaw, Deblois, et al, 2006). Algunos autores han identificado al 
trastorno de estrés postraumático como un modelo para describir 
y explicar la reacción psicológica de los padres ante este evento 
(Peebles-Kleiger, 2000; Pierrehumbert, Nicole, Muller-Nix, 2003). 
Otros han encontrado que el nivel de estrés y los síntomas depre-
sivos constituyen dos de las mayores influencias en cómo la fami-
lia afrontará la internación (Speer, Leef, Epps y Locke, 2002). Es 
así, que desde hace varios años ha surgido el interés de evaluar 
el nivel de estrés percibido por los padres ante este suceso, para 
lo cual se ha utilizado, a nivel mundial, la Escala de Estrés Paren-
tal: Unidad de Cuidados Intensivos (PSS: NICU) (Miles, 1987, 
2002). La misma ha demostrado poseer excelente validez y con-
fiabilidad en varios países. Es el objetivo de este trabajo presentar 
las diversas etapas de adaptación de este instrumento, siguiendo 
las directrices de la Comisión Internacional de Tests (ITC.
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ABSTRACT
PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT OF STRESS IN PARENTS 
OF PREMATURE INFANTS IN NEONATAL INTENSIVE CARE 
UNIT (NICU). THE ADAPTATION OF THE PARENTAL 
STRESSOR SCALE: NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT 
(PSS:NICU) (MILES, 1987, 2002).
The stress of the parents who have a child hospitalizated in the 
Neonatal Intensive Care Unit (NICU) has been investigated in 
depth (Miles & Holditch-Davis, 1997; Speer, Leef, Epps and 
Locke, 2002; Franck, Cox, Allen and Winter, 2005, Shaw, Deblois, 
et al, 2006). Some authors have identified the disorder of post-
traumatic stress as a model to describe and explain the psycho-
logical reactions of the parents to this event (Peebles-Kleiger, 
2000; Pierrehumbert, Nicole, Muller-Nix, 2003). Others have 
found that the level of stress and the depressive symptoms are 
two of the major influences on how the family will be coping with 
the hospitalization (Speer, Leef, Epps and Locke, 2002). So, the 
interest in assessing the level of stress perceived by the parents 
to this event, has arisen several years ago, for which it has been 
used worldwide, the Parental Stress Scale: Intensive Care Unit 
(PSS: NICU) (Miles, 1987, 2002). It has demonstrated excellent 
validity and reliability in several countries. In the present paper the 
stages of adaptation of this instrument, following the guidelines of 
the International Tests Commission (ITC), are presented.
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